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Criterio Editorial
Prospectus. Tendencias y Escenarios para la Educación Superior es una publicación que integra y difunde textos, 
informes, documentos, estadísticas y análisis informativos acerca de temas de actualidad y de interés para el 
quehacer sustantivo de las Instituciones de Educación Superior (IES), especialmente de las que integran la Re-
gión Sur-Sureste del país y, en particular, de la Universidad Veracruzana.

Cada número ofrece información que las IES de cada entidad federativa de la región pueden exami-
nar, profundizar y, en su caso, incorporar a sus programas de formación profesional, de investigación aplica-
da para resolución de problemas sociales, económicos o ambientales, de transferencia tecnológica o de pres-
tación  de servicios.

El propósito fundamental de este órgano de difusión es motivar a las comunidades académicas y estu-
diantiles, a examinar, analizar y ofrecer respuestas oportunas y pertinentes a los retos económicos, sociales o 
culturales que se manifiestan en forma de coyunturas, transformaciones o tendencias que apuntan a posibles 
escenarios futuros para la Región Sur-Sureste del país.

Con esta iniciativa se busca contribuir también a generar la apertura de un espacio de reflexión para que 
el gobierno –federal, estatal y municipal–, las organizaciones sociales o empresariales y las instituciones de 
educación superior, en corresponsabilidad social y sin menoscabo de la misión académica de estas últimas, di-
señen, planeen y organicen acciones conjuntas para construir el futuro deseable al siglo XXI de la entidades 
federativas del Sur-Sureste mexicano; todo ello a partir de las necesidades de desarrollo local y regional, sin 
perder de vista su relación  con la dinámica nacional y global.
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Presentación:

¿A dónde vamos?

E n los albores de la tercera 
década del Siglo XXI se han 
ampliado y acentuado sig-

nos y tendencias críticas a escala mun-
dial que están afectando drásticamen-
te la vida cotidiana y el bienestar de 
millones de seres humanos, así como 
el ambiente natural del planeta. 

La expresión más reciente y dra-
mática es la crisis sanitaria causada 
por la pandemia del coronavirus Sars-
CoV-2 (Covid-19), que ha movilizado 
a gobiernos nacionales, a la comunidad 
científica, a profesionales de la salud y 
a un amplio espectro de instituciones, 
organismos y establecimientos públi-
cos y privados, nacionales, internacio-
nales y transnacionales.

Existe hoy un estado de alerta y 
emergencia mundial, acompañado de 
un fuerte sentimiento de incertidum-
bre respecto al devenir humano ante 
la multiplicidad de retos y desafíos 
globales actualizados por la situación 
pandémica. 

No es la primera vez en la histo-
ria humana que grandes sectores de la 
población han sido asolados por epi-
demias. La diferencia radica en que 
los efectos de la actual crisis sanitaria 
conllevan, por primera vez, un confi-
namiento global de la humanidad. A 
causa de ello, la organización social, 
económica y cultural de naciones en-
teras se ha visto fuertemente trastor-
nada; la vida y el comportamiento de 
comunidades e individuos se han alte-
rado de manera significativa a lo largo 
y ancho del planeta. 

Pero la pandemia ha actualiza-
do, además, la urgencia de afrontar 
otras tendencias críticas vigentes en el 
mundo actual, que hoy más que nunca, 
ponen en evidencia la fragilidad de la 
civilización contemporánea. 

Como humanidad enfrentamos 
ahora una realidad emergente e inédi-
ta que no sólo trastoca, sino que cues-
tiona la civilización contemporánea, 
al “orden” mundial establecido por un 
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Fuente: https://bit.ly/2VH4tOB

Fuente: https://bit.ly/3xLEB28

modo de vida occidentalizado, soste-
nido por un sistema económico global 
que se ha vuelto predominante en las 
últimas siete décadas.

Por civilización contemporánea nos 
referimos a la corriente de ideas y ras-
gos culturales dominantes en el mundo 
de hoy, representados por el predominio 
de un modo de vida occidentalizado, 
caracterizado, a su vez, por la expansión 
globalizada de un modo de producción 
capitalista transnacional impulsado por 
el avance del conocimiento y la tecno-
logía; por un reconocimiento social que 

privilegia el valor económico del cono-
cimiento; y por un comportamiento 
consumista –frente a necesidades reales 
o creadas– que se practica en un gran 
número de naciones o sociedades que, 
incluso, poseen diferentes trasfondos 
culturales e ideológicos.

En este número de la revista 
Prospectus se trata, en primer lugar, 
de objetivizar los alcances e impac-
tos socioculturales más relevantes de 
la pandemia. Después, se presentan y 
analizan algunas tendencias críticas a 
nivel mundial que se han visto exacer-

https://bit.ly/2VH4tOB 
 https://bit.ly/3xLEB28 
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badas por la crisis de salud, resaltando 
los riesgos que representan para el fu-
turo humano. 

Finalmente, se ofrecen algunas re-
flexiones del pensamiento contemporá-
neo sobre los principios y fundamentos 
de un nuevo paradigma civilizatorio ca-
paz de sustentar un devenir humano en 
franca simbiosis con su entorno planeta-
rio. Al respecto, se resaltará la impor-
tancia de la educación, y en particular 
de la educación superior, para el logro 
de una transformación cultural de la 
humanidad.

* * *
El contenido de este número de Pros-
pectus ha sido elaborado directamente 
por los miembros del Comité Edito-
rial de la revista en función del tema 
tratado. Se recopilaron y analizaron 
documentos y artículos publicados por 
diversos organismos internacionales, 
científicos e investigadores que han 

divulgado sus hallazgos y reflexiones 
sobre las problemáticas económicas, 
sociales, culturales y ambientales que, 
como humanidad, enfrentamos hoy en 
día. Con ese sustento, el propósito edi-
torial ha sido, en esta ocasión, ofrecer 
al lector una visión panorámica de la 
crisis multidimensional que como es-
pecie humana vivimos hoy a nivel glo-
bal y planetario. 

Por encima de la diversidad de 
temas y problemáticas tratadas por 
los diversos autores y documentos 
consultados, resalta como denomi-
nador común la necesidad de una 
transformación cultural de la huma-
nidad, de un cambio en el compor-
tamiento humano frente a sus seme-
jantes y su entorno natural; y en ello, 
las instituciones educativas tienen 
ante sí una gran responsabilidad y 
enfrentan un enorme reto de cara al 
futuro de nuestra especie. 

Fuente: https://bit.ly/3xwoNzl

Cuadro 1. Principales pandemias en la historia de la humanidad

https://bit.ly/3xwoNzl
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Y cuando nos dimos cuenta 
el dinosaurio ya no estaba,
todo había cambiado, 
el aerolito había llegado

n día despertamos y nos di-
mos cuenta de que lo cono-
cido habitualmente ya no 

era igual. De manera masiva, abrupta 
pero efectiva, y desde el escenario de 
nuestra vida cotidiana, los habitantes 
del planeta nos hicimos conscientes 
de la fragilidad de la actual civiliza-
ción y de nuestra propia especie. 

Lo primero que habría que re-
conocer es que el carácter global de 
la pandemia del virus SARS-CoV-2 
(Covid-19) es un producto de la civili-
zación contemporánea. Independien-
temente de que su origen sea natural o 
de creación artificial, la expansión del 
virus a nivel mundial es el resultado 
del modo de vida que predomina en 
el planeta. 

Y la pandemia se hizo
Comité Editorial

U

Es un modo de vivir asociado a un 
proceso de globalización económica y 
cultural, que privilegia las relaciones 
de mercado y la libre movilidad de 
bienes, mercancías y personas. Y en 
ese mundo globalizado, con fuertes in-
teracciones económicas y culturales, 
es ineludible que un virus imprevisto, 
contagioso y agresivo, se expanda a 
toda orbe en poco tiempo. Contribuyó 
también la incapacidad humana para 
prever la aparición y magnitud de un 
evento de esta naturaleza, así como la 
ineptitud para reaccionar, concertar 
e instrumentar a tiempo medidas de 
contención a nivel planetario. 

En un mundo altamente interco-
nectado, la pandemia se globalizó tan 
vertiginosamente a través de los mis-
mos circuitos por los que transita la 
vida moderna. Sus efectos se expandie-
ron sin barreras a los diversos confines 
del planeta, ante la incredulidad de 
algunos y el estupor de otros, sorpren-
diendo a todos, incluyendo a gobiernos 
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nacionales y a organismos internacio-
nales y transnacionales. De inmediato 
comenzaron a producirse cambios en 
la actividad humana, planteando retos 
y problemas que van más allá del ámbi-
to de la salud pública y que trascienden 
a todas las dimensiones de la sociedad 
y la vida humana.

Hubo un cambio repentino e in-
esperado en nuestras formas de convi-
vencia e interacción con los demás. Se 
manifestaron alteraciones dramáticas 
en diferentes escenarios de la vida co-
tidiana, en nuestro entorno social, en 
el trabajo, en la familia, en las comu-
nidades, en las relaciones internacio-
nales, en la dinámica económica mun-
dial, en la movilidad de la población 
tanto a escala local como planetaria, y 
en diversos órdenes de la vida y de la 
cultura humanas. 

Se han alterado por tiempo inde-
finido las pautas convencionalmente 
establecidas para la comunicación y las 
relaciones humanas. Se han limitado 
o clausurado actividades económicas, 
sociales o culturales que implicaban 
el contacto directo, individual o masi-

vo. La reclusión y el aislamiento físico 
de individuos, familias y comunidades 
ha sido práctica obligada. El contacto 
y la expresión de la afectividad huma-
na se han reservado al cumplimiento 
de protocolos y a los límites de una 
“sana distancia”. 

La situación de pandemia ha pro-
piciado la búsqueda social e individual 
de nuevas formas de seguir siendo, de 
seguir haciendo, de seguir estando, 
y de reinventarnos como sociedad y 
como individuos en nuestra cotidia-
neidad. También nos hemos hecho 
más conscientes de la influencia del 
ser humano sobre su ambiente. In-
cluso, el encierro prolongado provocó 
que muchas especies animales y vege-
tales se desplegaran hacia espacios fí-
sicos que el ser humano había tomado 
como exclusivos. 

En algunas ciudades del mundo,1 
vacías a causa del confinamiento por 
coronavirus, los animales han salido a 
ocupar sus calles. Algunos buscan co-
mida, otros simplemente disfrutan de 
la baja contaminación y la poca activi-
dad humana: los ciervos en las calles 

Fuente: https://bit.ly/2SQArXG

https://bit.ly/2SQArXG
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de Nara, en Japón; las vacas, los monos 
y los caballos paseando tranquilamen-
te por las calles de varias ciudades de 
la India. En Israel, concretamente en 
la ciudad de Haifa, los jabalíes aprove-
charon la casi nula actividad humana 
en las calles para campar a sus anchas; 
en Reino Unido, salieron las cabras a 
pasear por Llandudno; en Venecia, sin 
turismo ni cruceros, las aguas son más 
cristalinas y la fauna ha regresado; un 
puma de aproximadamente un año de 
edad fue visto en las calles de Santiago, 
capital de Chile, entre otras múltiples 
manifestaciones de este tipo. 

La contingencia sanitaria nos ha 
obligado a emprender cambios en 
nuestras acostumbradas rutinas fami-
liares y laborales; a realizar ajustes y 
reacomodos psicológicos y conductua-
les; a readecuarnos en el uso intensivo 
de las nuevas tecnologías de informa-
ción y comunicación ante la situación 
de emergencia en que se vive diaria-

mente; e incluso, a enfrentar en los 
hogares el incremento de la violencia 
intrafamiliar.

Instituciones sociales como la Fa-
milia, la Escuela, la Empresa y el pro-
pio Estado, también han sido retadas 
y conminadas para adecuarse y con-
tinuar cumpliendo con la misión y la 
responsabilidad social que les corres-
ponde, a pesar de los obstáculos y las 
limitaciones de la “nueva realidad”. 

Se ha impuesto la necesidad de 
encontrar, en tiempos breves y apre-
miantes, nuevas formas para dar con-
tinuidad a una diversidad de prácticas 
productivas, comerciales, educativas 
y de servicios. En muchos casos se 
han implantado nuevos métodos o 
modos para realizar alternativamen-
te dichas actividades, bajo pautas de 
comportamiento no convencionales, 
o bajo códigos o prácticas tecnológi-
cas que ahora se han visto socialmen-
te extendidas.

Fuente: https://bit.ly/3vLXpfT

https://bit.ly/3vLXpfT
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Se han presentado grandes retos a 
la salud pública mundial, y hasta la fe-
cha, se está intentando resolverlos sin 
un éxito contundente, a pesar del gran 
avance científico-tecnológico y todos 
los conocimientos acumulados por la 
humanidad.

Los sistemas de salud colapsaron, 
los hospitales y el personal sanitario 
han sido con frecuencia insuficientes 
para tan gran demanda; los médicos 
se convirtieron en los profesionistas 
más valorados y, a la vez, discrimina-
dos, pues su presencia causaba temor 
por la posibilidad de contagio. Los 
medicamentos comenzaron a esca-
sear, y se incrementaron también las 
muertes por enfermedades distintas al 
COVID-19, debido a la imposibilidad 
de recibir atención médica. 

Los sistemas educativos se vie-
ron fuertemente cuestionados en su 

modalidad de enseñanza y su impo-
sibilidad de responder con eficiencia 
total ante una situación en que los 
esquemas presenciales eran imposi-
bles. En la educación básica, los pa-
dres tuvieron que fungir como tutores 
de sus hijos, para lograr los objetivos 
propuestos en las planeaciones edu-
cativas.

En lo económico, muchas empre-
sas productoras de bienes y servicios, 
a nivel regional o local, han tenido 
que clausurar o disminuir fuertemen-
te sus actividades a consecuencia del 
aislamiento de las personas y la dis-
minución del consumo. El desempleo 
se ha visto incrementado, aunque en 
algunas actividades productivas o de 
servicios, el trabajo de oficina se haya 
trasladado a los hogares, cuando esto 
ha sido posible. Como resultado gene-
ral, la economía de no pocas naciones 

Fuente: https://bit.ly/3j45lGD

https://bit.ly/3j45lGD
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ha visto desplomarse y retroceder su 
ritmo de crecimiento. 

En el mundo entero se resiente 
una ralentización de la economía glo-
bal en aquellas actividades vinculadas 
a la prestación de servicios para la mo-
vilidad internacional de personas y de 
bienes y servicios, en función de las 
restricciones o suspensiones a la circu-
lación propiciadas por la necesidad de 
contener la expansión del virus.

Se apunta la posibilidad de una 
crisis recesiva global, marcada por 
una significativa reducción e incluso 
la quiebra de la actividad productiva 
de grandes, medianas y pequeñas em-
presas; la generación de altos índices 
de desempleo; la ruptura de cadenas 
productivas, y el riego de escasez de 
bienes y servicios en contextos locales 
o regionales. 

Ante todos estos hechos, la socie-
dad humana, en sus diversas expre-
siones culturales, ha manifestado su 

descontento ante políticas nacionales 
y globales que son reclamadas como 
injustas o ineficientes, sea a través de 
las redes sociales o de grandes mani-
festaciones que abogan por los dere-
chos humanos fundamentales. 

Nos encontramos en un punto en 
el camino en el que la pandemia nos 
ha obligado a detenernos, a obser-
var las condiciones de nuestra situa-
ción actual en distintos escenarios, y 
a cuestionarnos sobre las alternativas 
que tenemos.

La humanidad tiene posibilidades 
de involucrarse en un movimiento ci-
vilizatorio en el que necesariamente 
se requiere advertir que nuestras di-
námicas de vida están profundamen-
te arraigadas a un conjunto de ideas, 
conceptos y mitos creados en la mo-
dernidad. En esta tesitura, la emergen-
cia de una educación que contribuya 
a rehacer la presencia humana en la 
Tierra es urgente.

Referencias

1   Coronavirus: las imágenes de cómo los 
animales se están tomando las calles de al-
gunas ciudades del mundo confinadas por 
la pandemia. Recuperado de https://www.
bbc.com/mundo/noticias-52216020

https://www.bbc.com/mundo/noticias-52216020
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52216020
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Pandemia y tendencias 
globales críticas
Comité Editorial

CSe ha comparado al COVID-19 
con una radiografía que ha revela-
do fracturas en el frágil esqueleto de 
las sociedades que hemos construido 
y que por doquier está sacando a la 
luz falacias y falsedades: la menti-
ra de que los mercados libres pueden 
proporcionar asistencia sanitaria 
para todos; la ficción de que el tra-
bajo de cuidados no remunerados no 
es trabajo; el engaño de que vivimos 
en un mundo pos-racista; el mito de 
que todos estamos en el mismo bar-
co. Pues si bien todos flotamos en el 
mismo mar, está claro que algunos 
navegan en súper-yates mientras 
otros se aferran a desechos flotantes.

António Guterres
Secretario General de las 

Naciones Unidas 1

on frecuencia en las últimas 
décadas, leemos o escucha-
mos pronunciamientos crí-

ticos acerca de la situación del mundo 
contemporáneo. Científicos, académi-
cos y organizaciones no gubernamen-
tales han expuesto en diversos medios, 
por ejemplo, los riesgos e impactos de 
la devastación ecológica y del cambio 
climático; se argumenta también, de 
manera crítica, que la alteración del 
medio ambiente a causa de la actividad 
humana está afectando drásticamen-
te el hábitat planetario, y que nues-
tro moderno modo de vida modifica y 
perturba las condiciones naturales que 
hacen posible la existencia humana, así 
como la de otras especies.

Paralelamente se cuestionan los 
efectos nocivos de la economía global, 
del consumismo y de la inequidad en 
la distribución de la riqueza. Se resal-
ta la creciente violencia en el mundo 
actual, así como la exclusión, pobre-
za y discriminación de grandes con-
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tingentes de la población mundial que 
viven en condiciones de escasez e, in-
cluso, de miseria. Hay quienes prego-
nan que la humanidad y el planeta es-
tán en crisis; y otros, por el contrario, 
opinan que no es así, señalando como 
exagerados o catastrofistas tales pro-
nunciamientos.

Como quiera que sea, no es per-
misible desdeñar aquellas tendencias 
económicas, sociales, culturales o am-
bientales que evidencian y ponen so-
bre la mesa de la reflexión los aspec-
tos críticos de la actual civilización. 
Éstos, en función de su intensidad e 
impactos negativos sobre el ambien-
te natural y el bienestar de millones 
de personas, representan síntomas de 
agotamiento del modo vida que pre-
domina en la cultura humana contem-
poránea. Y, por si fuera poco, la crisis 
mundial de salud ha actualizado mu-
chos de esos síntomas, potenciando 
sus impactos.

La conjunción de tales factores y 
de las tensiones que generan, ha in-
tensificado el sentimiento de que nos 
encontramos inmersos en un contex-

to de incertidumbre y de crisis global. 
Nos advierten sobre la urgente nece-
sidad de repensar nuestras formas de 
ser y de hacer, y a transformar el com-
portamiento humano sobre el planeta. 
Nos muestran claramente la imperio-
sa necesidad de un cambio de rumbo 
para fundar, desarrollar y consolidar un 
nuevo paradigma económico y cultu-
ral, más justo y equitativo para todos, 
sustentado en la convivencia armónica 
con nuestro oikos planetario.

Se presentan a continuación las 
dimensiones y alcances de las tenden-
cias críticas que la pandemia mundial 
vuelve a poner en primer plano, resal-
tando los riesgos que representan para 
el devenir de la humanidad.

Síntomas críticos del 
sistema económico global

La dimensión económica de la civili-
zación contemporánea se ha desarro-
llado y extendido progresivamente a 
lo largo del planeta desde la prime-
ra revolución industrial hasta la fecha; 

Fuente: https://bit.ly/3gQYnCb

https://bit.ly/3gQYnCb
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ha transitado por niveles de expresión 
nacional e internacional, hasta adqui-
rir actualmente una escala transnacio-
nal y global.

Se ha apoyado en el avance de la 
ciencia y sus aplicaciones tecnológi-
cas, de tal forma que hoy se asigna un 
valor económico al conocimiento útil 
para la innovación y el crecimiento de 
los procesos productivos.

Es un paradigma económico neo-
liberal que promueve la democracia, 
la libertad de elección y el libre albe-
drío, al mismo tiempo que fomenta el 
progreso individual y la competencia 
como forma de progreso social y co-
lectivo.

Difunde la promesa de lograr un 
estilo de vida deseable a partir de la 
obtención de ingresos crecientes des-
tinados a la adquisición de bienes de 
consumo, posesiones materiales, in-
fluencia y poder; así, el logro del bien-
estar humano se basa en la disponibili-

dad de un mayor y diverso número de 
satisfactores.

Pero no todo el mundo logra lo 
anterior ni tiene acceso a mejores ni-
veles de ingreso. Esta es una prome-
sa de la modernidad que da sentido 
al sufrimiento de luchar por una vida 
mejor, con base en una mayor y mejor 
educación dirigida a la adquisición de 
conocimientos, competencias, habili-
dades y destrezas que permitan parti-
cipar y ser exitoso en este estilo de vida 
“moderno”.

El sistema de producción capita-
lista se ha vuelto dominante a escala 
global bajo la hegemonía de grandes 
corporaciones transnacionales que ac-
túan para su propio beneficio. Repre-
sentan un poder económico caracte-
rizado por el dominio y el control de 
los mercados en la búsqueda de mayo-
res utilidades y riquezas, con base en 
un crecimiento económico ilimitado y 
una sociedad consumista.

Fuente: https://bit.ly/3cLkwkj

El sistema 
de produc-
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Pero al mismo tiempo que se 
pregona la búsqueda del desarrollo 
económico y del progreso social, este 
modo de producción ha provoca-
do un proceso creciente de desigual-
dad social y económica a nivel glo-
bal. No puede hablarse de desarrollo 
y bienestar cuando se presentan con-
trastes abismales entre las condicio-
nes de vida de la población a escala 
mundial.

Desigualdad económica

La tendencia económica global en las 
últimas décadas ha sido la de generar 
un proceso de alta concentración de 
la riqueza en pocas manos. La brecha 
entre ricos y pobres es altamente pre-
ocupante, como lo reflejan los datos y 
cifras siguientes.

De acuerdo con el informe reali-
zado por la organización OXFAM en 
enero de 2020, el mundo ha alcanza-

do niveles de desigualdad económica 
insostenibles:2

• El 1% de la población mundial po-
see más riqueza que el 99% restan-
te; esto es, el 1% de la población 
posee más del doble de riqueza 
que 6,900 millones de personas.

• En 2019, los 2,153 milmillonarios 
que hay en el mundo poseían más 
riqueza que 4 mil 600 millones 
de personas, es decir, el 60% de la 
población mundial,

• Según las estimaciones más re-
cientes del Banco Mundial, prác-
ticamente la mitad de la población 
global vive con menos de 5.50 dó-
lares al día.

• Las mujeres y niñas son uno de los 
grupos que menos se benefician 
del sistema económico actual. Los 
22 hombres más ricos del mundo 
poseen más riqueza que todas las 
mujeres de África.

Fuente: https://bit.ly/3igIJAD

https://bit.ly/3igIJAD
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La economía global ha sido factor de 
concentración de la riqueza en pocas 
manos, afectando el bienestar social y 
la calidad de vida de poblaciones ente-
ras. Las repercusiones están a la vista; es 
patente el ensanchamiento de la brecha 
entre países ricos y pobres del mundo 
contemporáneo, así como la existencia 
de graves problemas socio-ambienta-
les, cambio climático, desempleo, po-
breza, hambre y crisis social y econó-
mica, entre otros aspectos.

La llegada del coronavirus, al de-
cir de Frijotf Capra, “es una respuesta 
biológica de Gaia”.3

Pandemia y crisis económica

La pandemia COVID-19 conduce a la 
economía hacia la peor recesión mun-
dial después de la Segunda Guerra 
Mundial, como consecuencia de las 
alteraciones en la oferta y la deman-
da internas, las finanzas y el comercio, 
principalmente. El coronavirus provo-
ca en la economía mundial un efecto 

sin precedente, incertidumbre y desco-
nocimiento sobre sus efectos, al tener 
que limitar y paralizar tanto las activi-
dades económicas como sociales en los 
distintos países del mundo.

La Gráfica 1 muestra el impacto 
de la pandemia en la economía global 
en 2020, revelando la declinación del 
Producto Interno Mundial (PIB) a una 
tasa de decrecimiento anual de -4.2%, 
con efectos diferenciados entre grupos 
de países. Por ejemplo, los países per-
tenecientes al G20 presentaron una 
disminución del PIB de -3.2%, y los de 
la Eurozona de -7.5%.

La misma gráfica nos muestra la 
información para 14 países pertene-
cientes a la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico. 
A pesar de la pandemia, durante 2020 
China mantuvo un ritmo de creci-
miento anual de 1.8% en su PIB, mien-
tras que Corea del Sur sólo decreció 
en -1.1%. Tasas más fuertes de decre-
cimiento económico se presentaron 
en los Estados Unidos (-3.7%) y Ale-

Fuente: https://bit.ly/3icDRMX
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mania (-5.5%). Francia, Italia, México 
e India mermaron su PIB en más de 
-9%. Por su parte, Reino Unido y Es-
paña resintieron una disminución de 
más de -11%. El país que más variación 
porcentual negativa presentó fue Ar-
gentina con -12.9%.

Desempleo

Los descubrimientos científicos y tec-
nológicos han transformado fuerte-
mente los procesos productivos, vol-
viéndolos cada vez más automatizados. 
Las tradicionales maneras de trabajar 
son remplazadas por nuevas tecnolo-
gías que requieren un menor núme-
ro de empleados o de una diferen-

Gráfica 1.  El impacto de la pandemia 
en la economía Mundial.

Fuente: https://bit.ly/3xWC9pa
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te fuerza de trabajo. La robotización, 
por ejemplo, ha desplazado la mano 
de obra en muchos lugares del mundo, 
con el consecuente impacto en el mer-
cado laboral, en los niveles de empleo, 
y en el ingreso de las familias. Aunado 
a ello, la pandemia global ha impacta-
do significativamente la situación la-
boral al cerrar un gran número de cen-
tros de trabajo.

La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), en su informe anual so-
bre el empleo en el mundo, publicado 
en octubre de 2020, presenta las ten-
dencias y estimaciones siguientes: 4

• En 2019 estimaba un desempleo 
de 187.7 millones de personas.

• En 2020 estimó que el desempleo 
alcanzó la cifra de 190.3 millones.

• Lo anterior representa un aumento 
en el número global de desemplea-
dos de alrededor de 2.6 millones de 
personas entre 2019 y 2020.

• Para 2020 se estimó que 165 mi-
llones de personas se encontraban 
subempleadas, y que 120 millones 
habían abandonado la búsqueda 
activa de un trabajo. Por lo tan-
to, el balance mundial de personas 
con problemas laborales se extien-
de a más de 475 millones.

• En particular, un número impre-
sionante de jóvenes, 267 millones 
(entre 15 y 24 años), no trabaja, ni 
estudia o recibe formación, o tie-
nen que soportar malas condicio-
nes de trabajo.

• Cerca de 61% de la mano de obra 
mundial desempeña trabajos in-

Pérdidas de empleo en el Mundo 2020.

Fuente: OIT https://bit.ly/3y6lQXd

En 2020 
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formales, mal pagados o que no 
ofrecen ningún o muy poco ac-
ceso a la protección social y a los 
derechos laborales. Muchas per-
sonas están trabajando menos 
horas remuneradas de las que 
quisieran.

• Más de 630 millones de trabaja-
dores en el mundo –es decir, una 
de cada cinco personas de la po-
blación activa mundial– vive en 
condiciones de pobreza extrema 
o moderada, definida por unas 
ganancias superiores a USD $3.20 
diarios (en términos de paridad de 
poder adquisitivo).

• La OIT reporta que la crisis del 
COVID-19 provocará una disminu-
ción salarial generalizada en va-
rios países; indica que sólo 29% de 
la población mundial está prote-
gida por un sistema de seguridad 
social integral y 71% (5200 millo-

nes de personas) tiene sólo una co-
bertura parcial o ninguna.5

• La tasa de participación de las mu-
jeres en la fuerza de trabajo en 2019 
era de 47%, un total de 27 puntos 
porcentuales por debajo de la tasa 
de los hombres, que ascendía a 74%.

Desempleo en América Latina

La situación laboral y del empleo en 
América Latina se ha visto significati-
vamente alterada por la crisis sanitaria. 
A este respecto, el informe anual 2020 
de la OIT reporta las cifras siguientes:6

• En América Latina y el Caribe 
están desocupadas alrededor de 30 
millones de personas, y 23 millo-
nes más habrán salido de la fuer-
za de trabajo ante la falta de opor-
tunidades.

Fuente: https://bit.ly/3z3eW5g
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Fuente: https://bit.ly/3rkjvpq

• La región fue duramente golpeada 
en su economía por la crisis sani-
taria, principalmente por proble-
mas estructurales ya existentes.

• El empleo asalariado total y el 
empleo por cuenta propia cayeron 
-6.8% y -8.9%, respectivamente. 
El sector de los empleadores se re-
dujo en un -9.8% y el servicio do-
méstico en -19.4%.

Por su parte, la Comisión Económi-
ca para América Latina y el Caribe 
(Cepal) junto con la OIT,7 estimaron 
que los mayores efectos se sintieron 
en el segundo trimestre de 2020, con 
una pérdida de aproximadamente 47 
millones de empleos en el conjunto 
de la región con respecto al año an-
terior. Asimismo, aseveran que la re-
ducción del empleo en términos pro-
porcionales fue mayor en el caso de 
las mujeres que en el de los hom-
bres (de 18.1% en comparación con el 
15.1%, respectivamente), posiblemen-
te por su mayor presencia en secto-
res más afectados por la crisis sanita-
ria (servicio doméstico, restaurantes y 
hoteles, comercio).

La OIT,8 en su publicación del mes 
de febrero del presente año referente a 

las plataformas digitales de trabajo ha 
valorado que:

• Durante los últimos años, las tec-
nologías digitales han transfor-
mado radicalmente diversos sec-
tores de la economía, sacudiendo 
los fundamentos tradicionales de 
los mercados laborales.

• Las plataformas contratan a dos ti-
pos de trabajadores: la plantilla es-
table, empleados directamente por 
la plataforma sobre una base con-
tractual, y trabajadores cuyo trabajo 
es mediado a través de estas plata-
formas y es realizado “a demanda”.

• La regulación de las plataformas 
digitales de trabajo es un desafío 
complejo, ya que atañe tanto la ley 
del trabajo como otros ámbitos ju-
rídicos relevantes para garantizar 
el trabajo decente.

• El trabajo en las plataformas es la 
principal fuente de ingresos para 
la mayoría de los trabajadores que 
ofrecen servicios de taxis (84%) y 
de entrega (90%) a través de apli-
caciones móviles.

El home office no es resultado del confi-
namiento, pero sí adquiere gran impor-

Fuente: https://bit.ly/3wOhBP2

https://bit.ly/3rkjvpq
https://bit.ly/3wOhBP2
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tancia durante el mismo. La novedad 
de este modo de trabajo ha originado 
escepticismo en torno a su funciona-
lidad, incluso ha llevado a realizar es-
tudios para conocer las ventajas y des-
ventajas del teletrabajo. La mayoría de 
los países y sus empresas están a fa-
vor de este tipo de trabajo; sus benefi-
cios han convencido a las autoridades 
de que formará parte del futuro siem-
pre y cuando se encuentre bien regula-
do como figura legal.

Las razones a favor y en contra son 
distintas para los dueños de empresas 
y trabajadores, y entre cada grupo aún 
hay opiniones contrarias.

1. Los beneficios como el ahorro de 
tiempo y costos de transporte y 
alimentación, aumento en las ho-
ras de descanso, pago de servicios 
para las locaciones de trabajo, ma-
yor flexibilidad de horario y un 
espacio más cómodo, son los que 

inclinan la balanza hacia la acep-
tación del teletrabajo.

2. Por el contrario, las desventajas 
como la falta de equipo necesa-
rio (computadora, Internet y mo-
biliario) proporcionado por los 
empleadores, la suma de nuevas 
obligaciones para las empresas, la 
pérdida de control directo y la leja-
nía entre los equipos de trabajo no 
convencen totalmente a los involu-
crados de sumarse al home office.

Según los expertos, esta nueva moda-
lidad no es esporádica, sino que es la 
realidad que dominará en poco tiempo.

Pobreza

La pobreza global es uno de los peo-
res problemas que enfrenta el mundo 
hoy. Los más pobres a menudo pasan 
hambre; normalmente sus hogares no 
cuentan con la infraestructura básica, 

Fuente: https://bit.ly/3wLhzHo  

https://bit.ly/3wLhzHo
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padecen una salud mucho más preca-
ria y tienen mucho menos acceso a la 
educación. Avanzar contra la pobreza 
es uno de los objetivos mundiales más 
urgentes.

En relación a la situación actual 
de la pobreza en el mundo, el Banco 
Mundial nos ofrece la información y 
los datos siguientes: 9

• Gran parte de los pobres del mun-
do viven, ya sea en países caracte-
rizados por ser zonas de conflicto 
o en lugares que geográficamen-
te se muestran vulnerables ante 
desastres naturales; por ejemplo: 
Nepal, Camerún, Liberia y la Re-
pública Centroafricana.

• Más de 40% de los pobres del 
mundo vive en economías afec-
tadas por la fragilidad, los con-
flictos y la violencia, y se espera 
que esa cifra aumente a 67% en la 
próxima década. Esas economías 
representan 10% de la población 
mundial.

• Alrededor de 123 millones de perso-
nas pobres en el mundo viven en zo-
nas con alto riesgo de inundaciones.

• Casi la mitad de los pobres de 
África, al sur del Sahara, viven 
en sólo cinco países: Nigeria, Re-
pública Democrática del Congo, 
Tanzania, Etiopía y Madagascar.

• Los países de ingreso mediano, 
como India y Nigeria, se verán 
afectados de manera significati-
va, pues podrían llegar a albergar 
a 82% de los nuevos pobres.

• Las últimas investigaciones sugie-
ren que, casi con toda seguridad, 
los efectos de la actual crisis se ha-
rán sentir en la mayoría de los paí-
ses hasta 2030.

Un comunicado de prensa del Banco 
Mundial aporta la siguiente informa-
ción: 10

• Ocho de cada 10 “nuevos pobres” 
serán habitantes de países de in-
greso mediano.

Fuente: https://bit.ly/36B6aj1
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• Menos de la décima parte de la 
población mundial se ubica por 
debajo de la línea de USD $1.90 al 
día; cerca de la cuarta parte vive 
con menos de USD $3.20, y más de 
40% de los habitantes del mundo 
(casi 3,300 millones de personas) 
se sitúa por debajo de la línea de 
USD $5.50.

• Se prevé que cada vez más habi-
tantes de zonas urbanas quedarán 
en la pobreza extrema, la cual tra-
dicionalmente afectaba en su ma-
yoría a los pobladores de las zonas 
rurales.

• Para 2030, la tasa de pobreza mun-
dial podría ser del orden de 7 %.

En el cuarto Informe de Seguimien-
to de la Educación en el Mundo 2020 
(Informe GEM, por sus siglas en inglés) 
se señala que 258 millones de niños y 
jóvenes quedaron totalmente exclui-
dos de la educación, siendo la pobreza 
el principal obstáculo para su acceso.11

La pobreza multidimensional 
y la pandemia mundial

Los indicadores de pobreza multidi-
mensional pueden ser utilizados para 
crear una imagen más completa de 
esta problemática mundial. Dichos in-
dicadores revelan quiénes son pobres y 
la manera en que son pobres, refirién-
dose a la gama de diferentes desventa-
jas que experimentan.12

Aunque todavía no hay datos dis-
ponibles sobre el aumento de la pobre-
za multidimensional a nivel mundial 
tras la pandemia, simulaciones realiza-
das por la Universidad de Oxford para 
70 países en desarrollo, a partir de los 

efectos anticipados del virus en dos in-
dicadores de la pobreza multidimen-
sional –la nutrición y asistencia esco-
lar–, ofrecen las ideas siguientes acerca 
de cuál podría ser el impacto de la crisis 
si no se toman las medidas adecuadas:13

• De los 100 millones de personas 
que todavía viven en situación de 
pobreza multidimensional, más de 
80% sufre privaciones al menos en 
cinco de los 10 indicadores utiliza-
dos para medir la salud, la educa-
ción y la calidad de vida.

• Los datos confirman también que 
la carga de la pobreza multidi-
mensional recae de manera des-
proporcionada sobre los niños.

• La mitad de los 1,300 millones 
de personas pobres todavía no ha 
alcanzado los 18 años. Por otro 
lado, 107 millones tienen 60 o 
más años.

• Los niveles de pobreza podrían 
regresar a los existentes hace 8 o 
10 años.

• En tres posibles escenarios de de-
terioro variable, el 10%, el 25% o 
el 50% de las personas en pobre-
za multidimensional o vulnerables 
entrarán en situación de desnutri-
ción, y la mitad de los niños en 
edad de educación primaria dejará 
de asistir a la escuela.

• Incluso si únicamente se exami-
na el impacto sobre la nutrición, 
se prevé que ésta podría retroce-
der a niveles de hace 3-6 años, de 
no poner rápidamente un freno a 
este aumento.

• En África Subsahariana, 55% de 
la población (558 millones de per-
sonas) se encuentra en situación 

La carga de 
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de pobreza multidimensional. De 
éstas, 98% (547 millones) no tie-
ne acceso a combustible de cocina 
limpio, 84% (470 millones) care-
ce de electricidad, y 66% (366 mi-
llones) no tiene acceso a agua po-
table.

Por su parte, la CEPAL plantea que las 
personas en situación de calle están 
sobrexpuestas al riesgo de enfermar 
por el COVID-19, producto de su caren-
cia de vivienda, alimentación y acce-
so a la salud. También es el caso de las 
personas privadas de la libertad, debi-
do al alto riesgo de contagio derivado 
de sus condiciones de reclusión.14

Existen otros aspectos que pueden 
condicionar la cuarentena. Por ejem-
plo, el número de hogares pobres sin 
inodoro propio: en Portugal alcanza 
4%; 3% en Corea del Sur y Bélgica; 2% 
en Finlandia y 1% en Italia. En Espa-
ña, como Alemania o Suiza, se sitúa 

en 0%. En México, el país con mayo-
res contrastes, el porcentaje asciende al 
66%.15

Hambre

De acuerdo con los datos proporcio-
nados por el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) en su informe más reciente, la 
situación del hambre y la desnutrición 
en el planeta se manifiesta de la mane-
ra siguiente:16

• Más de 1,500 millones de perso-
nas no pueden permitirse una die-
ta que cumpla con los niveles re-
queridos de nutrientes esenciales.

• Más de 3,000 millones de seres hu-
manos ni siquiera pueden permi-
tirse la dieta saludable más barata.

• El número de personas que pasan 
hambre por grandes regiones es el 
siguiente:

Fuente: https://bit.ly/3z26xiF

https://bit.ly/3z26xiF
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 º 513.9 millones en Asia.
 º 256.1 millones en África.
 º 42.5 millones en América La-
tina y el Caribe.

• África tiene las tasas de hambre 
más altas del mundo, según la Or-
ganización Mundial de la Salud.

• El hambre y la desnutrición a ni-
vel infantil se manifiestan con los 
datos siguientes:

 º 20.5 millones de bebés nacen 
con bajo peso (1 de cada 7).

 º 148.9 millones de niños me-
nores de cinco años se en-
cuentran afectados con retra-
so en el crecimiento (21.9%).

 º 49.5 millones de niños sufren 
de bajo peso con relación a su 
estatura (7.3%).

• El Programa Mundial de Ali-
mentos ha detectado 15 países en 
estado de emergencia que requie-
ren atención urgente: Zimbabue, 
Sudán del Sur, la República De-

mocrática del Congo, la región del 
Sahel Central, Haití, Afganistán, 
Iraq, Líbano, la región del sur de 
África, República Centroafricana, 
Camerún, Libia, Nigeria, Bolivia 
y Etiopía.

• Las principales causas de muerte 
por hambre en el mundo son los 
conflictos bélicos, crisis económi-
ca, inestabilidad política, sequía y 
mala salud a causa de epidemias, 
enfermedades o desplazamientos.

• Las guerras y los desplazamien-
tos son las principales causas de 
la desnutrición infantil y el ham-
bre en el mundo. Actualmente, 80 
millones de personas se han visto 
forzadas a huir de la violencia y lo 
han perdido todo.

* * * 
Son altamente preocupantes los datos 
y cifras referidos al desempleo, ham-
bre, pobreza y crisis económica.

Fuente: https://bit.ly/3ep15hP

20.5 millo-
nes de bebés 

nacen con 
bajo peso (1 
de cada 7).

https://bit.ly/3ep15hP
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Durante más de 70 años la eco-
nomía ha tenido una especie de fi-
jación por el crecimiento de la pro-
ducción, como el principal indicador 
de progreso que refleja el valor mo-
netario de todos los bienes y servicios 
finales producidos por un país o re-
gión en un determinado tiempo (tres 
meses, un año). Este indicador se ha 
utilizado para medir la riqueza que 
genera un país, y por años se ha asu-
mido como un referente del bienestar 
de una sociedad. Así lo señala Kate 
Raworth: 

En el contexto de la crisis social y 
ecológica actual, ¿cómo es posible 
que este único y restrictivo indica-
dor siga acaparando tanta atención 
a escala internacional?17

Incluso, actualmente se habla de que el 
Producto Interno Bruto (PIB) mundial 
sufrió en 2020 su caída más pronun-
ciada desde hace más de siete décadas, 
y su recuperación en los años venide-
ros resulta incierta.

El PIB es engañoso (como otros in-
dicadores que sirven para “medir” 
la riqueza). Por ejemplo, este indi-
cador no contabiliza los servicios 
ambientales que presta un bosque 
a la sociedad, por medio de su di-
versidad biológica, la resiliencia 
sistémica que produce y la captu-
ra y conversión del C02. En cam-
bio, el PIB aumenta cuando todo 
se ha convertido en muebles, pa-
pel y otros productos de consumo. 
Es decir, cuando ya no hay bosque, 
cuando se han destruido las rela-
ciones simbióticas entre las espe-

cies que hacen posible que noso-
tros los humanos existamos.18

Por lo tanto, es cuestionable un indi-
cador del estado de la economía al no 
cuidar el logro del bien común ni del 
medio natural del que la humanidad 
depende. Es necesario advertir este 
tipo de aspectos gravísimos que se 
siguen invisibilizando dado que “no 
podemos decir que conocemos algo si 
no entendemos como dicho conoci-
miento afecta a la gente y a sus co-
munidades”.19

El concepto tecnoeconómico20 
predominante prioriza el cálculo como 
modo de conocimiento de las reali-
dades humanas (tasa de crecimiento, 
PIB, sondeos, etcétera), cuando el sufri-
miento, la alegría, la desdicha y la feli-
cidad, el amor y el odio son imposibles 
de calcular; necesitamos un modo de 
conocimiento y de pensamiento capaz 
de responder a los desafíos de las com-
plejidades y de las incertidumbres.

Recordemos la raíz del término 
economía, oikos = casa. Es urgente una 
nueva economía que no se olvide de 
atender el cuidado de la casa, de coo-
perar con la naturaleza para mantener 
en equilibrio dinámico a nuestra Tie-
rra, y en ese sentido lograr el bienestar 
de la humanidad.

Los síntomas críticos 
de la Sociedad Global

Pertenecemos a una sociedad huma-
na en continuo cambio, cuyo compor-
tamiento planetario dominante de-
termina un conjunto de interacciones 
que están poniendo en riesgo al plane-

Es urgente 
una nueva 
economía 
que no se 
olvide de 
atender el 
cuidado de 
la casa, de 

cooperar con 
la naturaleza 
para mante-
ner en equi-
librio dinámi-
co a nuestra 

Tierra.
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ta en que vivimos. A pesar de las gran-
des diferencias culturales en la pobla-
ción mundial, se identifican rasgos 
predominantes en la mayoría de los 
países, muchos de los cuales se relacio-
nan con una visión capitalista centrada 
en el consumo, y con una filosofía de 
dominación a través de la violencia, en 
la que se ejerce el poder sobre los más 
vulnerables en la búsqueda desenfre-
nada para obtener beneficios econó-
micos por la explotación de los recur-
sos naturales y humanos.

Dinámica de la 
población mundial

A nivel global se manifiesta claramen-
te una tendencia al incremento soste-
nido de la población mundial. Algunos 
datos y cifras al respecto publicados 
por la Organización de las Naciones 
Unidas son los siguientes: 21

• La Población Mundial asciende 
actualmente a más de 7 mil 700 
millones de personas.

• El 61% de la población mundial se 
localiza en Asia (4,700 millones).

• El 17% vive en África.
• El 10% en Europa (750 millones).
• El 8% en Latinoamérica y el Cari-

be (650 millones).
• Y el 5% restante en América del 

Norte (370 millones) y Oceanía 
(43 millones).

• Se prevé que la población mun-
dial alcance los 8,500 millones en 
2030, 9,700 millones en 2050 y 
11,200 millones en 2100.

En términos absolutos, la población 
mundial sigue aumentando, pero las 
tasas de crecimiento varían significati-
vamente según las distintas regiones.22

• China e India son los países más 
poblados del mundo. China con 
1,440 millones de habitantes; e 
India con 1,390 millones, y repre-
sentan 19% y 18% de la población 
mundial respectivamente.

Fuente: https://bit.ly/3z16y6l

Fuente: https://bit.ly/3z0IIHP

https://bit.ly/3z16y6l
https://bit.ly/3z0IIHP
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• Se espera que hacia 2027 India su-
pere a China como el país más po-
blado del mundo. Por el contrario, 
se estima que China reduzca su 
población en 31,400 millones (un 
2.2% menos) entre 2019 y 2050.

• África es el continente que más rá-
pido crece; se prevé que más de la 
mitad del crecimiento demográfico 
mundial desde hoy hasta 2050 ten-
ga lugar en este continente. Para 
África Subsahariana se prevé que 
su población se duplique para 2050 
(con un crecimiento de 99%).

• Las nuevas proyecciones de pobla-
ción indican que nueve países re-
presentarán más de la mitad del 
crecimiento proyectado de la po-
blación mundial entre el presen-
te y el año 2050: India, Nigeria, 
Pakistán, República Democrática 

del Congo, Etiopía, República 
Unida de Tanzania, Indonesia, 
Egipto y los Estados Unidos de 
América (en orden decreciente del 
aumento esperado).

En el mismo informe de las Naciones 
Unidas se advierte que a pesar de que 
ha habido un gran progreso en la re-
ducción de las diferencias entre paí-
ses en cuanto a la longevidad, todavía 
existen importantes brechas.

• En 2018, por primera vez en la 
historia, las personas de 65 años 
o más a nivel mundial superaron 
en número a los niños menores 
de cinco años. Se proyecta que el 
número de personas de 80 años o 
más se triplicará, de 143 millones 
en 2019 a 426 millones en 2050.

Evolución de la población Mundial, desde 1950 hasta 2050 
(en miles de millones)

Fuente: https://bit.ly/2UaOKqs

https://bit.ly/2UaOKqs
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• En 2019, la esperanza de vida al 
nacer en los países menos desarro-
llados se sitúa 7.4 años por deba-
jo del promedio mundial, debido 
en gran parte a que los niveles de 
mortalidad en la niñez y mater-
na permanecen altos, así como a 
la violencia, los conflictos y el im-
pacto persistente de la epidemia 
del VIH.

Concentración urbana

Aunado el incremento de la pobla-
ción, la problemática se acrecienta si 
este incremento sucede de manera es-
pecífica en la zona urbana. A comien-
zos del siglo XIX la población urbana 
suponía el 2% del total de la población 
mundial; sin embargo, desde media-
dos del siglo XX se ha manifestado a 
nivel mundial un acelerado proceso de 
concentración de la población en nú-
cleos urbanos.

Si bien una zona urbana represen-
ta oportunidades para la población, 
también implica muchos riesgos, pues 
no garantiza necesariamente un bien-
estar equitativo. Provoca la sobre ex-
plotación de los recursos naturales, la 
degradación del medio ambiente, la 
escasez de agua, la generación de ba-
sura y problemas de salud, entre otros 
efectos nocivos. Aunado a ello, conlle-
va el abandono de las zonas rurales en 
las que se concentran las actividades 
productivas primarias como la agri-
cultura y la ganadería.

De acuerdo con el Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales de 
las Naciones Unidas, en su informe de 
mayo de 2018;23

• En la actualidad, 55% de las perso-
nas habita en contextos urbanos. 
Y las proyecciones apuntan un in-
cremento hasta de 13% para 2050.

• La expansión del consumo de sue-
lo urbano supera el crecimiento de 

Fuente: https://bit.ly/3xUOpXC

En la actuali-
dad, 55% de 
las personas 

habita en 
contextos 
urbanos.

https://bit.ly/3xUOpXC
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la población hasta en 50%, lo que 
se espera que en tres décadas aña-
da al mundo 1.2 millones de km2 
de nueva superficie urbana. Esa 
expansión ejerce presión sobre la 
tierra y los recursos naturales, lo 
que produce resultados indesea-
bles: las ciudades son responsables 
de dos tercios del consumo mun-
dial de energía y de más de 70% 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero.24

• Las epidemias (o pandemias) como 
el COVID-19 ponen a prueba las ciu-
dades de todo el mundo, pues afec-
tan la salud pública, la economía y 
al tejido social. El nuevo corona-
virus está poniendo en evidencia 
hasta qué punto se han planifi-
cado y gestionado correctamen-
te las ciudades, y el impacto que 
ello tiene en la forma en que cada 
ciudad es capaz de funcionar –o 
no–, especialmente en tiempos 
de crisis25.

• En el mundo existen 43 megaciu-
dades, cuya característica defini-
toria es que presentan núcleos de 
población de más de 10 millones 
de habitantes. A la cabeza de ellas 
se encuentra Tokio, la urbe más 
poblada con 37 millones de perso-
nas, y, detrás de ella, Nueva Delhi 
con 29 millones.

• En la Región de las Américas se 
localizan seis de las mayores me-
galópolis del mundo: São Paulo, 
la Ciudad de México, la ciudad de 
Nueva York, Los Ángeles, Buenos 
Aires y Río de Janeiro.26

Migración

Los seres humanos siempre buscan es-
tablecer su hogar en sitios que les per-
mitan vivir con estabilidad y en paz, 
conformar una familia, contar con un 
trabajo, asegurar su alimentación, su 
acceso a la educación, la salud, la se-
guridad y a otros servicios indispensa-
bles.

Históricamente los movimientos 
migratorios internacionales han im-
plicado procesos y problemáticas de 
orden diverso, tanto para los migrantes 
como para las naciones receptoras. En 
la época actual, procesos migratorios 
masivos son protagonizados por sec-
tores de población vulnerable que se 
ven en la necesidad de abandonar sus 
lugares de origen, ya sea por conflic-
tos internos, desempleo, persecución, 
discriminación, diferenciación social, 
amenazas, violencia criminal, guerras 
o fenómenos naturales, entre otros. Y 
en general, los migrantes están sujetos 
a situaciones que lesionan sus más ele-
mentales derechos humanos.27

La información más relevante, re-
cuperada del Reporte sobre Migración 
Mundial, expone la problemática a la 
que se enfrentan esta población y el 
país receptor: 28

• El número total de migrantes in-
ternacionales a mediados de 2020, 
fue de 280.6 millones de personas.

• Asia experimentó el crecimien-
to más notable entre 2000 y 2020, 
con 74% (alrededor de 37 millones 
de personas en términos absolu-
tos). Europa tuvo un aumento de 
30 millones de migrantes interna-
cionales, seguido de un aumento 

El número 
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Estadísticas migratorias en el mundo

Fuente: https://bit.ly/3cOUOLv

https://bit.ly/3cOUOLv
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de 18 millones de migrantes inter-
nacionales en América del Norte y 
10 millones en África.

• A nivel mundial, el Proyecto Mi-
grantes Desaparecidos registró el 
fallecimiento de 1,593 niños du-
rante la migración entre 2014 y 
2018. La edad de esos niños se co-
noce sólo en 27% de los casos. De 
los casos en que se conoce la edad, 
76 eran bebés de menos de un año 
y 98 tenían entre 1 y 5 años.

• Entre 2014 y 2018 murieron o des-
aparecieron más de 17,900 perso-
nas en el Mediterráneo.

• En América, la mayoría de las 
muertes de migrantes en Centro-
américa se producen en México, 
donde se registraron 576 falleci-
mientos entre 2014 y 2018.

• En Asia Sudoriental se registra-
ron cerca de 2,200 muertes duran-
te la migración entre 2014 y 2018, y 
al menos 1,723 de las víctimas eran 
rohinyás.

• En los tres primeros meses de 
2019, el Proyecto Migrantes Des-

aparecidos registró la muerte de 
677 personas en las rutas migrato-
rias de todo el mundo.

Considerando que uno de los facto-
res que determinó la dispersión del 
COVID-19 por el mundo fue la mo-
vilidad de las personas, el análisis de 
esta relación es indispensable. Por ello, 
la Organización Internacional para 
las Migraciones (IOM, por sus siglas 
en inglés), ha monitoreado el impac-
to de la pandemia sobre la movilidad 
global y los migrantes, consideran-
do que existen diferentes situaciones 
que provocan esta movilidad: turistas 
y quienes viajaban por tratamientos 
médicos, viajeros por situaciones de 
negocios, estudiantes, trabajadores de 
líneas aéreas y marítimas, misioneros, 
trabajadores por temporadas, migran-
tes ilegales en busca de una residencia 
permanente, entre otros.

Los datos reportados por la IOM a 
julio de 2020 sobre el número de mi-
grantes varados, por región, son los si-
guientes:29

Región Migrantes Varados
Asia Pacífico  976,869

Comunidad Económica Europea y Suiza 202,578

Sudamérica 37,484

Medio Oriente y África del Norte 1,257,053

África Occidental y Central 5,503

África Oriental 2,509

África del Sur 99,893

América Central, Norteamérica y el Caribe 111,384

Europa Sudoriental, Europa Oriental, Asia Central 58,181

Total estimado 2,751,454

Datos al 13 de julio de 2020
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Violencia

A lo largo de la historia de la huma-
nidad, la violencia siempre ha estado 
presente; en un primer momento para 
garantizar la supervivencia, y, confor-
me se han acentuado las característi-
cas propias de un paradigma centra-
do en la adquisición y en el dominio, 
la violencia ha sido un medio para do-
blegar voluntades y adquirir poder y 
riquezas.

Evidentemente las poblaciones 
más expuestas a la violencia son aque-
llas que presentan mayor vulnerabili-
dad: mujeres, niños y jóvenes, personas 
de la tercera edad, grupos marginados, 
minoritarios y con alguna desventaja 
física o intelectual.

Algunos datos proporcionados por 
la Organización de las Naciones Uni-
das.30

• El informe anual sobre niños en 
conflictos armados reveló que se 
verificaron 25 mil violaciones gra-
ves contra niños, es decir, unas 70 
diarias, un número similar al de 
2018. En tanto, el número de ni-
ños asesinados o mutilados fue de 
más de 10 mil niños en los escena-
rios de conflicto en 2019.

• Afganistán es el país con más 
muertes de niños, seguido por Si-
ria y Yemen.

• En 2018 la Unicef31 publicó un in-
forme en el que expuso que la mi-
tad de los estudiantes de entre 13 y 
15 años de todo el mundo –alrede-
dor de 150 millones– declaran ha-
ber experimentado violencia entre 
pares en las escuelas y en sus in-
mediaciones.

Por lo que respecta a la violencia 
contra las mujeres y las niñas:

• A escala mundial, 35% de las mu-
jeres ha experimentado alguna vez 
violencia física o sexual por parte 
de una pareja íntima, o violencia 
sexual perpetrada por una perso-
na distinta de su pareja.32

• Actualmente, cerca de 650 millo-
nes de mujeres en todo el mundo 
se casaron siendo niñas, y más de 
200 millones han sufrido la muti-
lación genital femenina.33

• Previo a la emergencia, una de 
cada tres mujeres ya sufría alguna 
forma de violencia física o sexual a 
lo largo de su vida.

• Cada día, 137 mujeres son asesina-
das por miembros de su propia fa-
milia. Se calcula que de las 87 mil 
mujeres asesinadas intencionada-
mente en 2017 en todo el mundo, 
más de la mitad (50 mil) murieron 
a manos de sus familiares o pare-
jas íntimas.34

La pandemia por COVID-19 ha incre-
mentado la violencia intrafamiliar. El 
aumento de los niveles de estrés, la in-
seguridad económica y alimentaria, el 
desempleo y las restricciones de movi-
miento debilitan los factores de pro-
tección que contribuyen al incremento 
en los niveles de violencia domésti-
ca. A esto se suma que niñas, niños, 
adolescentes y mujeres tienen limita-
das posibilidades de acceder a ayuda, 
incluso con fuentes de apoyo informal 
en escuelas, amigos y familiares, resul-
tado de la situación de distanciamien-
to social.35

A escala 
mundial, 
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• Las llamadas a líneas de ayuda 
frente a la violencia doméstica se 
incrementaron 65% en tan sólo un 
fin de semana en el Reino Unido, 
a finales de marzo, y se duplicaron 
en Líbano y Malasia.36

• En México, durante el confina-
miento de más de 100 días por la 
pandemia del COVID-19, las llama-
das al 911 por violencia contra las 
mujeres aumentaron alrededor de 
20%, y la atención en las instancias 
estatales y municipales creció en-
tre 20 y 30%.37

Salud pública

La salud del ser humano está indiscu-
tiblemente vinculada a su entorno. Los 
factores ambientales, sociales y las ca-
racterísticas de su alimentación, deter-
minan su estado de salud y el tipo de 
enfermedades que con más frecuencia 
puede presentar.

Esto se evidencia claramente en 
la información que brinda la OMS res-
pecto al estado de salud de la pobla-
ción mundial: 38

• A nivel mundial, 7 de las 10 causas 
principales de defunción en 2019 
fueron enfermedades no trans-
misibles: cardiopatía isquémi-
ca, accidente cerebrovascular, en-
fermedad pulmonar obstructiva 
crónica, cáncer de tráquea, bron-
quios y pulmón, enfermedad de 
Alzheimer y otras demencias, dia-
betes mellitus y nefropatías.

• A nivel mundial, las tres enfer-
medades transmisibles que oca-
sionaron mayores defunciones en 

2019 fueron las infecciones de vías 
respiratorias inferiores, afeccio-
nes neonatales y las enfermedades 
diarreicas.

• Distinguiendo por el nivel de in-
gresos de los países, en los de in-
gresos bajos las principales causas 
son las enfermedades transmisi-
bles, principalmente, afecciones 
neonatales y las infecciones de vías 
respiratorias inferiores; mientras 
que en los países de ingresos me-
dios y altos, las principales causas 
son las enfermedades no transmi-
sibles, como la cardiopatía isqué-
mica y los accidentes cerebrovas-
culares.

Uno de los problemas más graves de 
salud a nivel mundial refiere a la mala 
alimentación basada en bebidas azu-
caradas y comida chatarra, que debi-
lita el sistema inmunológico y con-
tribuye al sobrepeso, la obesidad y la 
diabetes. De acuerdo con las estadísti-
cas de 2017, más de 1,900 millones de 
adultos de 18 años o más sufrían de so-
brepeso; de ellos, más de 650 millones 
eran obesos.39

• En el último informe de 201740 la 
Organización para la Coopera-
ción y Desarrollo Económicos pu-
blicó los siguientes datos mundia-
les respecto a los países con mayor 
índice de obesidad:

 º Estados Unidos, 38.2%.
 º México, 32.4%.
 º Nueva Zelanda, 30.7%.
 º Hungría, 30%.
 º Australia, 27.9%.
 º Reino Unido, 26.9%.
 º Canadá, 25.8%.

Uno de los 
problemas 
más graves 
de salud a 
nivel mun-
dial refiere 
a la mala 
alimenta-

ción basada 
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y comida 
chatarra.
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 º Chile, 25.1%.
 º Finlandia, 24.8%.
 º Alemania, 23.6%.

• El 39% de los varones y el 40% de 
las mujeres de 18 años o más su-
frían de sobrepeso.

• El 11% de los varones y el 15% de 
las mujeres de la población adul-
ta mundial padecían de obesidad.

• En contraste, alrededor de 11% de 
la población mundial sufre de des-
nutrición, y las enfermedades re-
lacionadas con la dieta son causa 
de 20% de la mortalidad prematu-
ra relacionada con la subalimenta-
ción y la obesidad.41

Respecto a las enfermedades transmi-
sibles, algunos datos sobre ellas son:

• Tuberculosis. Se estima que 10 mi-
llones de personas en el mundo 
enfermaron en 2019. Los varones 
representaron 56% de las personas 
que desarrollaron tuberculosis; las 

mujeres, 32%, y los niños menores 
de 15 años, 12%. El 8.2% eran per-
sonas que vivían con el VIH.42

• Malaria. A pesar de la gran dis-
minución de casos por malaria de 
2000 a la fecha, su incidencia si-
gue siendo significativa en algu-
nos países. En 2019, se estiman 
229 millones de casos y 405 mil 
muertes por malaria en todo el 
mundo, 94% principalmente en la 
Región de África.43

• VIH-sida. Al cierre de 2019, 38 
millones de personas (rango entre 
31,6 millones–44,5 millones) vi-
vían con el VIH en todo el mundo. 
Se reportaron en el mismo perio-
do 690.mil personas (rango en-
tre 500 mil-970. mil) fallecieron a 
causa de enfermedades relaciona-
das con el sida.

• Cada semana, alrededor de 5,500 
mujeres jóvenes de entre 15 y 24 
años contraen el VIH. En África 
subsahariana, cinco de cada seis 

Fuente: https://bit.ly/3ko53vc

https://bit.ly/3ko53vc


3
3

ISSN en trámite
Universidad Veracruzana
Secretaría de Desarrollo Institucional No. 5, enero-junio 2021

doi.org/10.25009/ptees.v0i5.51

Pandemia y tendencias globales críticas
Comité Editorial

LA
 S

IT
U

A
C

IÓ
N

 A
C

TU
A

L

nuevas infecciones en adolescen-
tes de entre 15 y 19 años afectan a 
niñas. Las mujeres jóvenes de en-
tre 15 y 24 años tienen el doble de 
probabilidades de vivir con el VIH 
que los hombres.44

• Demencia. La demencia afecta a 
nivel mundial a unos 50 millones 
de personas, de las cuales alrede-
dor de 60% viven en países de in-
gresos bajos y medios. 45

 º Cada año se registran cerca de 
10 millones de nuevos casos.

 º Se calcula que entre 5% y 8% 
de la población general de 60 
años o más sufre demencia en 
un determinado momento.

 º Se prevé que el número total 
de personas con demencia al-
cance los 82 millones en 2030 
y 152 millones en 2050. La 
mitad de los trastornos men-
tales comienzan a los 14 años 
o antes, pero en la mayoría de 
los casos no se detectan ni se 
tratan.

• Tabaquismo.46 El tabaco es otro de 
los problemas importantes de sa-
lud, pues cada año cobra la vida de 
más de 7 millones de personas.

 º El 12% de las muertes de per-
sonas de más de 30 años se de-
ben al consumo de tabaco.

 º El tabaco libera en el ambien-
te miles de toneladas de pro-
ductos cancerígenos para el 
ser humano, sustancias tóxi-
cas y gases de efecto inverna-
dero.

La pandemia de COVID-19 provoca-
da por el coronavirus SARS-CoV-2 ha 
sido responsable de la enfermedad que 
en 2020 transformó la dinámica mun-
dial. Al mes de abril de 2021, hay más 

de 2.2 millones de fallecidos y más de 
103.5 millones de personas infectadas.

Más de la mitad de la población 
mundial ha sido sometida a algún tipo 
de confinamiento, se ha impuesto el 
distanciamiento social, los desplaza-
mientos se han reducido; asimismo, en 
las actividades económicas, sociales y 
culturales se ha implementado el uso 
del cubrebocas e, incluso, el toque de 
queda en ciertos casos para frenar los 
contagios.

Educación

La educación es un derecho humano 
primordial que ha sido ampliamente 
reconocido en la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos. Con-
siste en brindar oportunidades edu-
cativas para todos, desde la primera 
infancia hasta la edad adulta, a fin de 
contribuir a conformar sociedades más 
inclusivas y justas.

No obstante, el reto de lograr este 
propósito sigue vigente, y las desigual-
dades en cuestión de educación para 
todos son notorias.

De acuerdo con la UNESCO:47

• Se estima que 258 millones de ni-
ños, adolescentes y jóvenes, es de-
cir, 17% del total mundial, no asis-
ten a la escuela.

• En todos los países, con excepción 
de los de altos ingresos de Euro-
pa y América del Norte, sólo 18 
de los jóvenes más pobres termi-
nan la escuela secundaria por cada 
cien de aquellos más ricos.

• En 20 o más países, principal-
mente del África Subsahariana, 
prácticamente ninguna joven po-
bre de las zonas rurales termina la 
escuela secundaria.

Se estima 
que 258 

millones de 
niños, ado-
lescentes y 
jóvenes, es 
decir, 17% 
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mundial, no 
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escuela.
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• Si bien 68% de los países define la 
educación inclusiva, sólo 57% de 
estas definiciones abarca los gru-
pos que son objeto de formas múl-
tiples de marginación.

• Un obstáculo central a la inclusión 
educativa es la falta de creencia en 
que ésta sea posible y deseable.

• En 2018, en 43 países, en su ma-
yoría de ingresos medio-altos y 
altos, un tercio de los docentes 
señalaba que no adaptaba su en-
señanza a la diversidad cultural de 
los alumnos.

• Apenas 11% de 71 países había for-
mulado una estrategia integral de 
equidad en la educación superior.

• 40% de la población mundial no 
tiene acceso a la educación en 
una lengua que los educandos en-
tiendan, según un nuevo estudio 
del Informe de Seguimiento de 
la Educación en el Mundo de la 
UNESCO (Informe GEM).48

• Casi 20% de los Estados Miem-
bros indica que dedican menos 
de 0.5% de su presupuesto de 
educación al aprendizaje y la for-
mación de adultos, y 14%, menos 
del 1%.

Durante la pandemia por COVID-19, 
se estima que 1.5 mil millones de es-
tudiantes vieron frenada o interrum-
pida su educación. Los sistemas edu-
cativos continúan enfrentándose a una 
crisis devastadora. Los desafíos en tor-
no al financiamiento público y la pre-
sión cada vez mayor sobre los recursos 
para los servicios públicos están dando 
como resultado que haya menor prio-
ridad en la educación.49

• La pandemia de COVID-19 profun-
dizó la exclusión digital de mu-
chas comunidades especialmente 
vulnerables, tales como los niños 
con discapacidades.

Fuente: https://bit.ly/2TedYUJ

https://bit.ly/2TedYUJ
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• Se proyecta un posible recorte 
de 10% en los presupuestos des-
tinados a la educación debido a la 
pandemia de COVID-19. No sólo 
deben detenerse estos retroce-
sos en la financiación de la edu-
cación, sino que también deben 
asegurarse y garantizarse incluso 
mayor y mejor financiación para 
la educación.

• Un año después del inicio de 
la pandemia de COVID-19, más 
de 800 millones de estudiantes, 
equivalente a más de la mitad de 
la población mundial estudiantil, 
siguen enfrentándose a impor-
tantes interrupciones en su edu-
cación, desde el cierre total de las 
escuelas en 31 países hasta la re-
ducción de los horarios académi-
cos en otros 48. 50

Los síntomas críticos 
del Medio Ambiente

El deterioro de la biósfera continúa, 
la desertización y la deforestación 
tropicales se aceleran, la diversidad 
biológica disminuye. La degrada-
ción sigue avanzando con más rapi-
dez que la recuperación.

Edgar Morin

Hace alrededor de más de cuatro 
mil millones de años la materia em-
prendió un camino diferente y se ge-
neró la vida en la Tierra.

Lynn Margulis y 
Dorion Sagan51

Deterioro de la Biósfera

La biósfera es un complejo bio-físico 
con una dimensión que va desde una 
altura de 12 mil 500 metros sobre el ni-
vel del mar hasta profundidades de al 
menos 8 mil metros en el océano.

La Antártida

Fuente: https://bit.ly/3gxxAMt

https://bit.ly/3gxxAMt
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La biósfera entrama los distin-
tos ecosistemas planetarios. Alber-
ga todas las formas de vida existentes, 
así como sus relaciones e interaccio-
nes con los distintos elementos de la 
atmósfera, la hidrósfera y la litosfe-
ra. En ella confluyen la tierra, el aire 
y el agua para sustentar la vida. “La 
vida hasta donde sabemos está limita-
da a la superficie de este tercer planeta 
solar. Es más, la materia viva depen-
de totalmente de este Sol, una estrella 
de tamaño medio en los confines de la 
Vía Láctea.”52

La corteza terrestre, que es la más 
extensa, delgada y reciente de las ca-
pas de la Tierra, es la capa sobre la cual 
habitamos los seres vivos. Las plan-
tas representan 85% de la vida, según 
lo señalado por Stefano Mancuso.53 
A través de la fotosíntesis logran libe-

rar el oxígeno al planeta. “Desde que 
evolucionó el Homo sapiens, las plan-
tas nos han alimentado, vestido y abri-
gado.”54

El aire es un elemento transparen-
te, insípido, inodoro e incoloro en pe-
queñas cantidades, pero a distancia y 
en grandes volúmenes puede adquirir 
un color azul ocasionado por la desvia-
ción de los rayos solares. Representa la 
mezcla de gases que forman la atmós-
fera (nitrógeno, dióxido de carbono, 
oxígeno, entre otros).

La atmósfera mantiene la tempe-
ratura en la Tierra. Permite la existen-
cia de agua en sus tres estados: líquido, 
sólido y gaseoso. Sus distintas capas fil-
tran radiación ultravioleta permitiendo 
el paso de algunas radiaciones y otras 
no; también impide cambios bruscos 
que harían inhabitable la tierra.

Fuente: https://bit.ly/3h8rLE6

Fuente: https://bit.ly/3xsIHM2

https://bit.ly/3h8rLE6
https://bit.ly/3xsIHM2
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El agua es un elemento vinculado 
a la estabilidad del funcionamiento de 
la trama de la vida, de los ecosistemas, 
de los ciclos vitales de los seres vivos; 
del proceso de la fotosíntesis, del hábi-
tat. “Los océanos proveen la mitad del 
oxígeno que respiramos y proporcio-
nan alimentos y medios de vida para 
más de mil millones de personas.”55

El agua cubre la tercera parte de 
la superficie de la tierra, ello deno-
ta su relevante importancia. El agua 
es un líquido vital al constituir más 
de 80% del cuerpo de la mayoría de 
los organismos, e interviene con ma-
yor frecuencia en los procesos meta-
bólicos.

Sin embargo, las actividades hu-
manas resultan muy preocupantes 
ante el grave impacto a la biósfera tan-
to de los sistemas industriales como de 
los estilos de vida modernos, con da-
ños catastróficos y hasta irreversibles. 
A continuación algunos datos y cifras 
aportados por Orr.56

• Si hoy es un día típico en el plane-
ta Tierra, perderemos trescientos 
kilómetros cuadrados de selva tro-
pical, cuatro mil metros cuadrados 
por segundo, aproximadamente.

• También arruinaremos ciento 
sesenta y ocho kilómetros cua-
drados que se convertirán en 
desiertos como resultado de la so-
brepoblación y el mal manejo de 
los recursos.

• Desaparecerán de cuarenta a cien 
especies, y nadie sabe con exacti-
tud si son cuarenta o cien.

• El día de hoy la población huma-
na se verá incrementada en dos-
cientas cincuenta mil personas.

• También le agregaremos a la at-
mósfera dos mil setecientas tonela-
das de clorofluorocarbonos y quin-
ce millones de toneladas de carbón.

• Esta noche la Tierra estará un 
poco más caliente, sus aguas serán 
más ácidas y el tejido de la vida se 
habrá desgastado un poco más.

Fuente: https://bit.ly/3dfHHDw

Si hoy es un 
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https://bit.ly/3dfHHDw
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Cambio climático

Vivimos en el planeta Tierra con 
un clima que ha favorecido la vida. 
“El clima terrestre es producto de la 
constante y compleja interacción en-
tre la atmósfera, los océanos, las ca-
pas de hielo y nieve, los continentes 
y, muy importante, la vida en el pla-
neta (plantas y animales en los bos-
ques y selvas, en océanos y en la at-
mósfera)”.57

En este entramado:

la fuente de energía más impor-
tante para que funcione ese sis-
tema climático es el Sol. La for-
ma casi esférica de la Tierra hace 
que no llegue la misma energía 
del Sol a todo el planeta. De este 
modo, hacia los polos, la energía 
que llega es mucho menor que en 
el ecuador. Esta característica es 
determinante para saber por qué 
hay diferentes climas en nuestro 
planeta.58

Aspectos que nos llevan a recordar el 
movimiento de rotación, el día y la no-
che, las variaciones de distancia entre 
el sol y nuestro planeta, la forma incli-
nada del eje de la Tierra, la ubicación 
geográfica de los países, regiones y lo-
calidades. A esto refiere el cambio cli-
mático natural.

Otro, es el cambio climático glo-
bal debido a las actividades humanas 
como la explotación de los recursos 
naturales, las afectaciones a los ecosis-
temas, el uso de combustibles fósiles, 
la contaminación, entre otros. Activi-
dades que han cambiado la composi-
ción de la atmósfera terrestre porque 
emiten a la atmósfera gases que au-
mentan el efecto invernadero, como 
el bióxido de carbono, que el planeta 
no puede absorber y regresar a su con-
dición normal en periodos cortos de 
tiempo.

Después de más de un siglo y me-
dio de industrialización, deforesta-
ción y agricultura a gran escala, las 

Fuente: https://bit.ly/2SEi0Fx

https://bit.ly/2SEi0Fx
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cantidades de gases de efecto inver-
nadero en la atmósfera se han in-
crementado en niveles nunca antes 
vistos en tres millones de años.59

En un recorrido histórico se ha exter-
nado la preocupación por el cambio 
climático, en 1972 con la Conferencia 
Científica de las Naciones Unidas so-
bre el Medio Humano, conocida como 
la primera Cumbre para la Tierra en 
Estocolmo (Suecia), efectuada del 5 
al 16 de junio, con la asistencia de re-
presentantes de organismos intergu-
bernamentales, no gubernamentales 
y representantes de 113 países. Se emi-
tió una declaración con los principios 
para la conservación y mejora del me-
dio humano, acompañado con un plan 
con recomendaciones para la acción 
medioambiental internacional.

La Declaración planteó la cuestión 
del cambio climático por prime-
ra vez, advirtiendo a los gobiernos 
que debían tomar en considera-
ción las actividades que pudie-
ran provocar el cambio climático y 

evaluar la probabilidad y magnitud 
de las repercusiones de éstas sobre 
el clima.60

Este acontecimiento cimbró a nivel 
mundial, al dar lugar visible a una po-
lítica medioambiental internacional. 
Fue importante también la creación 
del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), 
con la intención de promover esfuer-
zos conjuntos para el cuidado del me-
dio ambiente, difundir información, 
emitir advertencias e incluso cómo 
responder ante emergencias vincula-
das a desastres medioambientales.

Posteriormente, en el transcurrir 
de los años y hasta la actualidad se 
han venido realizando diversos even-
tos. En 1979, la Primera Conferencia 
Mundial sobre el Clima en Ginebra; 
en 1988, aparece el Grupo Interguber-
namental de Expertos sobre el Cam-
bio Climático (IPCC), creado por la 
Organización Meteorológica Mundial 
y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente; en 1992, la 
Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desa-
rrollo (popularmente conocida como 

Fuente: https://bit.ly/3gZhM5i

Fuente: https://bit.ly/3gXilMS

https://bit.ly/3gZhM5i
https://bit.ly/3gXilMS
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la Cumbre de la Tierra) en Río de Ja-
neiro, Brasil; en 1995, la Primera Con-
ferencia de las partes, y en Berlín; 1997, 
el Protocolo de Kioto; en 2002, Johan-
nesburgo; en 2007, Bali; en 2009, Co-
penhague; en 2010, Cancún; en 2011, 
en Durban, la XVII Conferencia sobre 
el Cambio Climático; la Cumbre de 
Doha en 2012. Desde la de Berlín se 
llevan a cabo cada año.

En ese transcurrir histórico la pre-
ocupación ha sido la protección del 
medio ambiente, la reducción de ga-
ses contaminantes, la reducción de ga-
ses de efecto invernadero ante el cam-
bio climático, la búsqueda de acuerdos 
y los compromisos. En este contexto, 
los países desarrollados son responsa-
bles de casi 80% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero del mun-
do industrializado.

Es importante resaltar que con el 
Acuerdo de París en 2015, se subraya 
el objetivo de mantener el incremen-
to de la temperatura global muy por 
debajo de los 2 °C respecto a la era 
preindustrial y proseguir los esfuerzos 
para limitarlo a 1.5 °C. Justamente, di-
cho Acuerdo, en su fase de implemen-
tación, “entra en una etapa crucial en 

2020, donde los países debieron haber 
presentado sus Contribuciones deter-
minadas a nivel nacional (NDC) actua-
lizadas”.61

Considerando lo anterior, en los 
48 años se ha notado un mayor inte-
rés ante la situación problemática del 
cambio climático, pero en los hechos, 
la mayoría de los países se han involu-
crado muy poco en acciones reales. Es 
cierto que existen fenómenos de ori-
gen natural, pero precisamos de ha-
cernos cargo de aquellos que tienen 
un origen antropogénico y que deri-
van de las diversas actividades huma-
nas: formas de producción y consumo, 
sistemas industriales, mercados, estilos 
de vida modernos y políticas guberna-
mentales sin contribuciones reales en 
la reducción de emisiones de carbono 
para el 2030.

En el caso de México, se registra 
un descenso significativo en la clasi-
ficación de su política climática tan-
to a nivel nacional como internacio-
nal. Los expertos/as critican la falta 
de ambición e implementación de los 
objetivos de México al 2030 en reduc-
ción de emisiones, energías renovables 
y uso de energía.62

Fuente: https://bit.ly/2ULrqzQ

Fuente: https://bit.ly/3xMT3Xn

https://bit.ly/2ULrqzQ
https://bit.ly/3xMT3Xn
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Por lo tanto, a partir de informa-
ción recabada durante décadas a escala 
global, los científicos nos alertan sobre 
la ocurrencia de un cambio climático 
en el planeta. Se le caracteriza como 
un cambio que ocurre fuera de los ci-
clos naturales y series normales tra-
dicionalmente observadas por geólo-
gos, físicos o biólogos. De acuerdo con 
ellos, este cambio es cada vez más ace-
lerado a causa de la actividad humana, 
y amenaza no sólo al medio ambiente 
sino a los seres humanos y demás seres 
vivos del planeta. 63

Se ejemplifica con la disminución 
de las capas de hielo de Groenlandia 
y la Antártida, el calentamiento de las 
aguas de los océanos, la reducción del 
hielo marino ártico, el aumento del ni-
vel del mar y o con la ocurrencia de 
eventos extremos de altas o bajas tem-
peraturas, entre otros.

Resulta evidente la contaminación 
atmosférica provocada por los gases y 
humos tóxicos de motores, vehículos, 
fábricas, industrias, y por el uso de mi-
llones de aparatos eléctricos. La conta-
minación del aire ha dado lugar a pro-
blemas ambientales como el esmog, el 
efecto invernadero, la lluvia ácida y la 
disminución de la capa de ozono.

La contaminación de suelos y agua 
se produce por la infinidad de sustan-
cias tóxicas vertidas sobre ellos. Se 
agrega a lo anterior la erosión de la tie-
rra, el uso indiscriminado de plaguici-
das y herbicidas, así como la acelerada 
deforestación que ocasiona la pérdida 
de la vegetación natural.

Con una población mundial que 
asciende actualmente a más de 7 mil 
700 millones de personas, el moder-
no modo de vida está contribuyendo 

al cambio climático, cuyos síntomas y 
tendencias se objetivizan a través de 
los datos y cifras que se presentan a 
continuación:

• En 2020, la temperatura media 
mundial fue de alrededor de 1.2 
°C superior a los niveles preindus-
triales (1850-1900), lo que significa 
que se está acercando al límite in-
ferior del aumento de la tempera-
tura que el Acuerdo de París pro-
cura evitar.64

• “En los pasados 40 años –que son 
prácticamente el tiempo que he 
dedicado a la conservación del 
mundo natural– se ha perdido 50 
por ciento de la fauna del plane-
ta. Ya se habla de que estamos en 
la antesala o ya la cruzamos, de la 
sexta extinción masiva”.65

• 75 % de la superficie terrestre ha 
sufrido alteraciones considerables, 
mientras que 66% de la superfi-
cie oceánica está experimentando 
cada vez más efectos acumulativos 
y se ha perdido más de 85% de (la 
superficie de) humedales.66

• La Antártida se derrite al triple de 
velocidad que hace diez años.67

• “Este invierno en la Antártida 
han llegado a los 19 grados, es una 
cosa nunca vista”.68

• “Se estima que actualmente hay 
una tasa de extinción que va a una 
velocidad de mil a diez mil veces 
más rápida de lo que ha sido nun-
ca en la historia de la Tierra”, así lo 
subraya una de las máximas autori-
dades mundiales en la neurobiolo-
gía vegetal, Stefano Mancuso.69

• “En los últimos 50 años, nuestro 
mundo se ha visto drásticamente 

La Antártida 
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transformado por una explosión 
del comercio global, el consu-
mo y el crecimiento de la pobla-
ción humana, junto a una pode-
rosa expansión urbanística. Esto 
está provocando una destrucción 
y degradación acelerada de la na-
turaleza, en un mundo donde ya 
se están sobreexplotando los re-
cursos naturales a un ritmo sin 
precedentes”.70

• Aproximadamente 5,200 especies 
de animales se encuentran en pe-
ligro de extinción en la actuali-
dad. En un desglose por clase, se 
encuentran en peligro de extin-
ción 11% de las aves, 20% de los 
reptiles, 34% de los peces y 25% de 
los anfibios y mamíferos, según 
datos de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Natu-
raleza, el organismo internacional 
con mayor potestad sobre el pro-
blema.71

• Delitos contra la vida silvestre y 
los bosques, los pangolines, iden-
tificados como posibles fuentes 

del coronavirus, son los mamífe-
ros silvestres más traficados del 
mundo.72

• Incendios en el mundo, como los 
de la Amazonía brasileña, Bolivia, 
Australia, Estados Unidos, Para-
guay, Siberia, Indonesia, África 
Central, España, Portugal, Rusia, 
California, Chile, Brasil, Bolivia, 
Venezuela, Círculo Polar Ártico, 
entre otros.

• Los días de mayor peligro de in-
cendio podrían aumentar en 35% 
a nivel mundial en 2050, con in-
crementos significativos en la 
cuenca mediterránea europea, el 
hemisferio sur subtropical (costa 
atlántica de Brasil, sur de África 
y la costa este central de Austra-
lia), sudoeste de Estados Unidos y 
México.73

• En 2019 la contaminación del aire 
ocupó el cuarto lugar entre los 
principales factores de riesgo de 
mortalidad a nivel mundial.74

• La contaminación del aire por 
quema de combustibles fósiles 
–principalmente carbón, petróleo 

Fuente: https://bit.ly/3hf5KUf

Fuente: https://bit.ly/35YW0YY

https://bit.ly/3hf5KUf
https://bit.ly/35YW0YY
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y gas– está detrás de alrededor de 
4.5 millones de muertes anuales 
en todo el mundo; fallecen anual-
mente, antes de cumplir los 5 años, 
40 mil niños por exposición a ma-
cropartículas (PM2.5) procedentes 
de los combustible fósiles.75

• A nivel mundial, entre 2000 y 
2019 fallecieron 475 mil personas 
como consecuencia directa de más 
de 11 mil fenómenos meteorológi-
cos extremos –sobre todo ciclones 
y huracanes–.76

• Los cambios climáticos y el consi-
guiente aumento de los fenómenos 
meteorológicos extremos, como 
sequías, inundaciones y tempora-
les, van a agravar la situación de 
los países que ya padecen “estrés 
hídrico”.77

• La década de 2011 a 2020 fue la 
más cálida desde que se tienen re-
gistros.78

• Ola de calor extremo afecta el Ár-
tico con una posible temperatura 
récord de hasta 38 °C. La Orga-
nización Meteorológica Mundial 
asegura que el Ártico se está ca-
lentando al doble del promedio 

mundial, y de una manera muy 
rápida.79

• 80% de las aguas residuales retor-
nan al ecosistema sin ser tratadas 
o reutilizadas.

• Nuestros océanos en crisis. La con-
taminación, desde plásticos has-
ta derrames de petróleo y agroquí-
micos, también daña la naturaleza 
y contamina las cadenas alimenta-
rias. El cambio climático está cau-
sando que el océano sea más cálido 
y más ácido, lo que podría significar 
un desastre para los arrecifes de co-
ral, las regiones polares y la rica va-
riedad de especies que sostienen.80

• Plagas de langostas. El brote de 
langostas del Cuerno de África ya 
se extiende por una docena de paí-
ses. La explosión de insectos, liga-
da al cambio climático, se acentúa 
con su reproducción a ambas ori-
llas del Mar Rojo.81

• La degradación de la tierra ha re-
ducido la productividad en 23% de 
la superficie terrestre mundial, y 
la pérdida de polinizadores pone 
en peligro la producción anual de 
cultivos a nivel mundial.82

Fuente: https://bit.ly/2Uao7lv

Fuente: https://bit.ly/2Uan2Kt

https://bit.ly/2Uao7lv
https://bit.ly/2Uan2Kt 
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• La agricultura es responsable de 
80% de la deforestación global y 
representa 70% del uso de agua 
dulce.83

• La vida silvestre está desapare-
ciendo en todos los continentes, 
en todos los océanos, en tierra 
y bajo el agua. Y su destino está 
en manos de una sola especie: el 
Homo sapiens.84

• El mundo ha perdido 178 millones 
de hectáreas de bosque entre 1990 
y 2020. El ritmo de deforestación 
fue de 10 millones de hectáreas al 
año en el periodo 2015-2020, se-
gún cálculos de la FAO.85

• La organización británica Verisk 
Maplecroft, alerta sobre una “cre-
ciente crisis” de la basura, causada 
mayoritariamente por el plástico. 
El grupo especializado en análisis 
de riesgo reveló que a nivel mun-
dial se producen más de 2,100 mi-
llones de toneladas de desechos 
cada año.86

• Cada año 8 millones de toneladas 
de plástico van a parar a los océa-
nos. Para 2050 habrá más plásticos 
que peces en los océanos.87

• Más de 80% de los caladeros del 
planeta están agotados o sobreex-
plotados.88

• El informe del Global E-was-
te Monitor 2020 enfatiza que el 
mundo arrojó 53.6 millones de to-
neladas de basura electrónica en 
2019; pronostica que los residuos 
electrónicos alcanzarán los 74 mi-
llones de toneladas para 2030.

• Las 10 crisis humanitarias de las 
que menos se habla: 1) Madagas-
car: hambre y olvido; 2) Repúbli-
ca Centroafricana: conflicto en el 

corazón de África; 3) Zambia: en 
primera línea del cambio climáti-
co; 4) Burundi: la inestabilidad que 
alimenta la crisis; 5) Eritrea: hu-
yendo de la sequía y la represión; 
6) Corea del Norte: hambre detrás 
de las puertas de cerradas; 7) Ke-
nia: atrapados entre sequías e inun-
daciones; 8) Burkina Faso: una ca-
tástrofe humanitaria silenciosa; 
9) Etiopía: un círculo vicioso de 
desastres, hambre y desplazamien-
tos; 10) Cuenca del Lago Chad.89

• Cerca de 10 mil millones de ciga-
rrillos se desechan cada día al me-
dio ambiente, con más de siete mil 
sustancias químicas tóxicas.90

• En 2020, una sequía severa afec-
tó a muchas partes del mundo; 
como ejemplo, el norte de Argen-
tina, Paraguay y las áreas fronteri-
zas occidentales de Brasil.91

• Informe Global de Riesgos 2021: 
el COVID-19 está exacerbando los 
desafíos geopolíticos y sociales 
en curso, y la crisis existencial del 
cambio climático cobra gran im-
portancia. Una de las Perspectivas 
de Riesgo: La Falta de Acción se 
avecina en 2021.92

* * * 
Por todo lo anterior, puede decir-
se, sin temor a equivocación, que hoy 
en día la humanidad se encuentra in-
mersa en un contexto de crisis. Y este 
escenario expoliado ahora por la crisis 
sanitaria global, ha alertado a cientí-
ficos y teóricos que han comenzado a 
hacer un llamado hacia la necesidad 
de un cambio radical en la cultura hu-
mana predominante en la actualidad, 
especialmente en aquellas sociedades 
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y culturas cuyos sistemas de vida son 
fundamentalmente antropocéntricos 
y patriarcales.

Ha llegado a su límite la expansión 
y prevalencia de un modo de vida oc-
cidentalizado, que ha estado sustenta-
do en un proceso creciente de globa-
lización económica y en el avance del 
conocimiento y sus aplicaciones tec-
nológicas.

En particular, la crisis económica 
mundial no es coyuntural ni obedece 
a simples desajustes financieros revisa-
bles. Es una tendencia sostenida des-
de hace ya algunos años hacia una cri-
sis global, sistémica y estructural, que 
evidencia que el modelo vigente no 
funciona.93 Lo que estamos vivien-
do como humanidad es el aumento de 
la temperatura, incendios, fenómenos 
meteorológicos extremos, altos nive-
les de contaminación, la degradación 
de la tierra, destrucción de la biodiver-
sidad, la deforestación, calor extremo 
en el Ártico. Aunado a ello la crisis sa-
nitaria, económica, social y la pande-
mia de COVID-19, son evidencias cla-
ras del colapso del capitalismo global, 
en el cual las actividades humanas han 
provocado graves daños a los sistemas 
que sustentan la vida.

Como humanidad tenemos una 
enorme responsabilidad y las institu-
ciones de educación superior deberán 
jugar un papel relevante en la búsque-
da de soluciones.

¿Qué hacer en la educación su-
perior y cómo promover el necesario 
cambio en la cultural humana?

• Sin desestimar la realidad, es ne-
cesario aprovechar la oportunidad 
que nos brinda la crisis y sus gran-

des implicaciones para generar un 
cambio en la cultura humana y un 
devenir más armónico de la civili-
zación con su entorno natural.

• Es necesario movilizar y movili-
zarnos para propiciar una trans-
formación cultural civilizatoria, 
hacia un modo de vivir menos in-
dividualista y más desde los va-
lores del cuidado, el respeto a la 
diversidad, la solidaridad y la coo-
peración.

• Se requiere educar para dar paso 
a otra visión del mundo que 
se caracterice por una toma de 
consciencia de nuestra pertenen-
cia a la Tierra y, por lo tanto, de 
un destino compartido de toda 
la humanidad. En la actuali-
dad existen ya distintas propues-
tas teóricas, movimientos, rutas 
y matices diversos en defensa del 
cuidado a la vida.

• Reeducar las intenciones huma-
nas con un conocimiento de nues-
tro planeta, de nuestro hogar, de 
saber que la organización terre-
na para la vida se liga a 4,600 mi-
llones de años en que se formó el 
sistema Tierra en medio de con-
diciones atmosféricas y quími-
cas. 700 millones de años después, 
surgió la vida en forma de bacte-
rias, las cuales, durante dos mil 
millones de años, constituyeron la 
única vida sobre la Tierra, mode-
lando la atmósfera para que el res-
to de la vida fuera posible.

• Precisamos de darnos cuenta que 
la base de nuestras creencias, su-
puestos y prácticas está equivo-
cada, si es que queremos como 
especie favorecer el autocuidado, 
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el cuidado colectivo, la paz y ar-
monía con la comunidad plane-
taria.

• En suma se requiere promover 
transformaciones culturales ur-
gentes en la humanidad.

Empecemos ya a visualizar las po-
sibilidades de este mundo nuevo que 

se nos viene encima, que difunda-
mos sus dificultades y sus posibilida-
des. Lo bello que puede ser una so-
ciedad más sencilla, más local y con 
más contacto social. Y también el 
reto que supone la transformación 
necesaria de la sociedad hipercon-
sumista actual a una sociedad más 
frugal.94
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dgar Morin, filósofo y so-
ciólogo francés, pensador de 
la complejidad, su obra re-

presenta un importante aporte para 
entender el pensamiento humano y su 
acercamiento a la realidad.

En su libro más reciente, Cambie-
mos de vía. Lecciones de la Pandemia, 
publicado en 2020 por la editorial Pla-
neta, realiza un análisis del momen-
to crítico en el que nos encontramos 
como humanidad, y un consecuente 
llamado urgente a la transformación 
de nuestra cotidianidad, para impac-
tar en nuestro devenir. Con un mensa-
je de mucha fuerza, comienza su texto 
afirmando: “A falta de poder darle un 
sentido a esta pandemia, aprendamos 
de ella para el futuro” (p. 4).

Su discurso se enfoca en tres mo-
mentos: los aprendizajes derivados de 
la multicrisis expuesta por la pande-
mia; los desafíos ante una sociedad 
y un planeta que ha cambiado radi-
calmente en su dinámica, y el análi-

Reseña: 
Cambiemos de vía.
Lecciones de la Pandemia

ELa toma de conciencia de la comu-
nidad destino compartido terrestre 
debería ser el acontecimiento clave 
de nuestro siglo. Es el mensaje más 
fuerte de la crisis de 2020. Somos so-
lidarios en este planeta y de este pla-
neta. Somos seres antropobiofísicos, 
hijos de la Tierra. Es nuestra Tie-
rra-Patria.

Edgar Morin

Cambiemos de vía. Lecciones de la Pan-
demia, Edgar Morin. 2020. Traduc-
ción: Núria Petit. Pp. 112. Barcelona: 
Paidós. ISBN: 9788449337611

Elba Alvarado Cuervo
elalvarado@uv.mx

mailto:elalvarado%40uv.mx?subject=


5
3

ISSN en trámite
Universidad Veracruzana
Secretaría de Desarrollo Institucional No. 5, enero-junio 2021

doi.org/10.25009/ptees.v0i5.52

Cambiemos de vía. Lecciones de la Pandemia
Elba Alvarado Cuervo

EN
 E

L 
A

N
Á

LI
SI

S 
D

E

sis sobre los aspectos que deben trans-
formarse para regresar a un camino 
armónico entre los seres humanos y 
su entorno.

Con una historia de un siglo de 
vida, Morin hace una lectura del mo-
mento actual, que tiene como antece-
dentes una larga lista de conflictos y 
catástrofes acontecidos en los últimos 
100 años. No hemos llegado al mo-
mento actual por azar, una y otra vez 
hemos apuntado en el mismo sentido: 
guerras, pandemias, contaminación, 
consumo desmedido, revueltas socia-
les, discriminación e injusticias. No es 
de extrañar una nueva crisis, pero sí ha 
sorprendido la dimensión de ésta.

Es por ello que el autor se preo-
cupa en despertar las conciencias con 

una nueva propuesta que nos ubique 
en una vía distinta.

A un año y medio de iniciada la 
pandemia del coronavirus COVID-19, 
es evidente que los cambios en nues-
tra forma de vida serán permanen-
tes y no transitorios, como en algún 
momento pensamos; por ello es fun-
damental reflexionar sobre lo que la 
pandemia nos ha dejado, y en pala-
bras de Morin, “la primera revelación 
innegable de esta crisis inédita es que 
todo lo que parecía separado es inse-
parable” (p. 16).

De esta manera, las lecciones que 
se desprenden de la pandemia nos lle-
van a preguntas esenciales sobre nues-
tra existencia: ¿Cómo vives? ¿Qué sig-
nifica ser humano en un mundo que 

Foto: https://bit.ly/2Uxzjch

https://bit.ly/2Uxzjch


5
4

ISSN en trámite
Universidad Veracruzana
Secretaría de Desarrollo Institucional No. 5, enero-junio 2021

doi.org/10.25009/ptees.v0i5.52

Cambiemos de vía. Lecciones de la Pandemia
Elba Alvarado Cuervo

EN
 E

L 
A

N
Á

LI
SI

S 
D

E

ha resultado más violento conforme 
el aparente dominio de la humani-
dad aumenta? ¿Qué garantías de vida 
tenemos? ¿Necesitamos proveer una 
idea renovada del ser humano como 
especie? ¿Cuál es el papel de la políti-
ca en lo local y en lo global?

Reflexionar sobre ello con una 
conciencia planetaria nos conduce 
a aprendizajes sobre las entrañas de 
nuestra realidad y cómo seguir de pie 
en ella. Cuestionar nuestros modos de 
vida, prestar atención a nuestras ne-
cesidades y aspiraciones ligadas a los 
verdaderos problemas de la condición 
humana.

La incertidumbre nos acompa-
ña y requerimos prepararnos para ella 
como humanidad, a través de “una es-
trategia que integre lo imprevisto. Se 
trata pues de prever la eventualidad 
de lo inesperado” (p. 29). Una forma 
es a través de la solidaridad que esta-
ba adormecida en cada uno y que se 
ha despertado con la desgracia vivida 
en común; hemos sido conscientes de 
las desigualdades sociales, y resignifi-
cado la importancia de cada oficio y 
profesión; desde el personal de limpie-
za, hasta el sector salud. Pero también 
hemos aprendido que un pensamiento 
disyuntivo y reductor está rigiendo la 
política y la economía reduciendo toda 
política a la economía y todo lo econó-
mico a una política de libre comercio 
como solución a todos los problemas 
de la humanidad.

Morin advierte que la crisis en 
una sociedad desencadena dos proce-
sos contradictorios; por una parte, es-
timula la imaginación y la creatividad 
en la búsqueda de soluciones nuevas; 
pero por otra se identifica un intento 

sostenido por volver a la que conside-
rábamos anteriormente nuestra esta-
bilidad, la normalidad.

De ello se derivan los desafíos pos-
coronavirus.

Después de una larga pausa debi-
da al confinamiento que se dio a nivel 
mundial, los países han puesto sobre la 
mesa diferentes estrategias para afron-
tar sus propios retos:

La crisis sanitaria que aún no he-
mos superado va acompañada de 
una crisis política y de una crisis 
económica cuya trascendencia y 
duración todavía desconocemos; 
parece anunciarse una crisis ali-
mentaria mundial y se ha inicia-
do una crisis social dramática al 
aumentar el número de desem-
pleados y de trabajadores preca-
rios. (p. 37)

Esto no debe ser entendido como una 
problemática habitual, pues si bien en 
diversas ocasiones se han presentado 
situaciones de crisis, la característica 
actual es que ésta se da a nivel mun-
dial; por lo que la toma de decisiones 
de la humanidad traerá repercusiones 
para nuestra especie en todas las di-
mensiones.

El autor es enfático al plantear los 
grandes desafíos a los que ya se enfren-
ta la humanidad. Determinantes serán 
las decisiones que tomemos respecto a 
nuestra forma de existir en el planeta; 
¿regresaremos a la vertiginosa forma 
de vida, la comida rápida, los horarios 
sobresaturados, los tiempos reducidos 
para lo íntimo en comparación con lo 
público, el consumismo con tendencia 
de globalización? ¿Podremos revertir 

La incerti-
dumbre nos 
acompaña y 
requerimos 
preparar-
nos para 
ella como 

humanidad, 
a través de 
“una estra-
tegia que 
integre lo 
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los efectos de una economía de con-
sumo globalizada hacia una economía 
local que vele por el bien común?

Y respecto a la política, ¿lograre-
mos poner por delante los derechos 
fundamentales a la vida, la alimenta-
ción, salud, justicia, equidad, libertad, 
paz; antes que los intereses hipercapi-
talistas? ¿Podremos contribuir a lo que 
se denomina la transición ecológica?

La respuesta a estas interrogan-
tes la tiene el ser humano; Morin ex-
presa al respecto: Ojalá se traduzca en 
una regeneración política, una protec-
ción del planeta y una humanización 
de la sociedad: es hora de cambiar de 
Vía (p. 17).

Las grandes líneas de la nueva 
Vía político-ecológico-económi-
co-social que impone la crisis in-
édita que vivimos están guiadas 
por la necesidad de regenerar la 
política, la necesidad de humani-
zar la sociedad y la necesidad de 
un humanismo regenerado.

Esta nueva Vía comporta:
• una política de la nación;
• una política de la civiliza-

ción;
• una política de la humani-

dad;
• una política de la Tierra;
• un humanismo regenerado. 

(p. 48)

Esta propuesta, si bien implica una re-
forma completa en todas las dimen-
siones de la humanidad, invalida lo 
que hemos aprendido como civiliza-
ción. Propone una combinación de fac-
tores que se alejen de los extremos ra-
dicales y que transiten hacia una nueva 

organización más flexible: globaliza-
ción-desglobalización, crecimiento-de-
crecimiento, desarrollo-arropamiento, 
centrismo/policentrismo/acentrismo, 
entre otros.

El accionar de las minorías a favor 
de una transformación planetaria es ya 
insuficiente. Lo que se ha vivido en esta 
crisis provocada por el COVID-19 nos 
muestra la fuerza de nuestras interco-
nexiones como humanidad, indepen-
dientemente de las diferencias econó-
micas, políticas, culturales, idiomáticas, 
religiosas. Requerimos una respuesta 
unificada, regulada por políticas a favor 
de los seres humanos, no en lo indivi-
dual sino como colectividad que es so-
lidaria con sus integrantes; a favor de la 
Tierra, como espacio vital que requiere 
que detengamos la violencia con la que 
hemos abusado de sus recursos: agua, 
energía, aire, tierra. A favor de un hu-
manismo regenerado que coloca al ser 
humano fuera del centro de todo, y lo 
ubica como parte de un todo que par-
ticipa en una aventura incierta, asom-
brosa, en la que somos sujetos y objetos 
de un universo en movimiento.

Cada uno de nosotros es un momen-
to efímero, una parte minúscula de 
una aventura increíble que, conti-
nuando la aventura de la vida, lle-
va a cabo la aventura hominizado-
ra empezada hace siete millones de 
años con una multiplicidad de espe-
cies que se han sucedido hasta la lle-
gada del Homo sapiens. (p. 83)

Lo que se 
ha vivido en 
esta crisis 
provoca-
da por el 
COVID-19 
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El mundo actual se encuentra en un 
momento en el que una bifurcación 
en nuestro caminar como humani-
dad se ha presentado. Algunos se han 
dado cuenta de ello, otros se han deja-
do llevar por una tendencia que, como 
sabemos, si no la detenemos es posible 
que nos arrastre hacia el vacío. 

or lo que se ha expresado, pa-
reciera que el camino pro-
puesto implica un cambio ra-

dical de tal magnitud que nos obliga a 
abandonar todo lo que somos, hacemos 
y pensamos para volver a empezar.

Probablemente así sea, pues casi 
todo lo que podemos visualizar en 
nuestro entorno cercano y mediato, re-
sulta ser un escenario urgente de trans-
formación. 

Sin embargo, si esos cambios que 
declaramos urgentes sucedieran a la 
velocidad con la que se expresa la nece-
sidad, seguramente se ocasionaría otra 

crisis igual de compleja que la que vi-
vimos, en la que la humanidad cues-
tionaría su identidad: ¿quiénes somos?, 
¿qué hacemos en este planeta?, ¿qué 
tenemos que hacer para sobrevivir en 
él?, ¿cuál es nuestra función en el pro-
ceso armónico planetario?

Por ello, la propuesta de transfor-
mación debe partir de un proceso en el 
que se destejan algunos hilos que nos 
permitan un nuevo entramado; y en el 
que cortemos de tajo sólo aquello que 
se encuentre tan intrincado en un mo-
delo problemático, que sea imposible 
deshacer. 

La propuesta es transitar por nue-
vas vías que reconozcan lo que hemos 
hecho bien; aquello que como huma-
nidad han sido nuestros puntos fuer-
tes en estos poco más de 5,500 años 
de historia escrita. Es necesario iden-
tificar las fortalezas con las que con-
tamos que nos permitirán enfrentar 
todo aquello que requiere una trans-
formación.
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Crecimiento poblacional 
y sociedad activa

Si bien el crecimiento poblacional en 
el mundo ha sido desmedido y, en al-
gunos casos, la pirámide poblacional 
se está invirtiendo, también ha sucedi-
do un fenómeno muy interesante res-
pecto a la participación de la pobla-
ción joven en la dinámica mundial. 

Desde hace varias décadas se ob-
serva que la franja que dividía a los 
adultos de los jóvenes se ha vuel-
to cada vez más permeable, hasta casi 
desaparecer. Nos referimos a esta lí-
nea de autoridad que determinaba la 
no participación de los menores en las 
actividades destinadas a los adultos 
(toma de decisiones respecto a situa-
ciones familiares, participación políti-
ca, aporte económico a la familia, en-
tre otros). 

En la actualidad, los jóvenes han 
asumido una responsabilidad ciudada-

na desde una edad cada vez más tem-
prana. Son jóvenes críticos, con una 
conciencia de que el mundo que les 
toca habitar se encuentra en una grave 
crisis y en ellos está la responsabilidad 
de cuidarlo. 

Cada vez son más los movimientos 
sociales detonados por jóvenes de to-
das las naciones; en particular, las mu-
jeres se han manifestado fuertemen-
te en la búsqueda de una sociedad que 
respete sus derechos. Así, movimien-
tos como #MeToo, la “Ola Verde” en 
América Latina y los movimientos fe-
ministas en África e India, son ejem-
plo de la presión que están ejerciendo 
por leyes más justas. 

A nivel económico, la participa-
ción de los jóvenes es cada vez más 
significativa, pues reconocen que el 
desempleo es uno de los grandes pro-
blemas de la sociedad contemporánea, 
y comienzan a ser artífices de su pro-
pia forma de participar en la economía 

Fuente: https://bit.ly/3gSUdev
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nacional y mundial. Aprovechando las 
tecnologías, que son su mayor forta-
leza, han iniciado empresas que tras-
cienden las fronteras. La fuerte ten-
dencia de emprendedores en el mundo 
es claro ejemplo de ello.

Esto ha permitido que se incremen-
te la edad productiva de la población, 
pues no sólo se inicia una actividad eco-
nómica a edad más temprana, sino que 
las personas mayores se mantienen la-
borando a mayor edad. Al incrementar 
la esperanza y la calidad de vida en eda-
des más avanzadas, las personas de más 
de 60 años continúan siendo piezas 
clave en la dinámica económica, políti-
ca y cultural de la sociedad.

Movilidad poblacional: 
Hacia una visión global 
de la humanidad

Un fenómeno interesante de este 
mundo globalizado ha sido la facilidad 
para la movilidad de la población. El 
porcentaje de personas que diaria-
mente se desplaza a través del mundo 
es muy alto. Sea esto por motivos de 
esparcimiento, de estudio o laborales, 
lo cierto es que las redes de comunica-
ción mediante transporte aéreo y ma-
rítimo son cada vez más amplias. 

Esta posibilidad de estar interco-
nectado con diversas partes del mun-
do ha permitido que las nuevas gene-
raciones diluyan las fronteras que un 
nacionalismo arraigado y sin sentido 
generó en alguna época, demarcando 
las diferencias y motivando la discri-
minación y los prejuicios. 

Al flexibilizarse las fronteras los 
jóvenes han construido una identi-

dad globalizada. La cultura (tradicio-
nes, conocimientos y arte) se difun-
de de tal forma, que llega a apropiarse 
con facilidad; de igual manera sucede 
con la vestimenta, la comida, las tradi-
ciones y la música. Las personas han 
adoptado aquello que es significativo 
para cada uno, con independencia del 
lugar de origen. 

Si bien es cierto que ello provoca 
en ocasiones que se pierda el sentido 
profundo de las tradiciones, mante-
niendo sólo la actividad que las ex-
presa, también ha permitido que el 
conocimiento amplio genere mayor 
empatía con aquellas comunidades 
minoritarias, vulnerables o simple-
mente alejadas de la mirada occiden-
talizada. 

Morin expresa en su libro Cam-
biemos de Vía1 que es necesaria una 
globalización y una desglobalización: 
una globalización que permita el in-
cremento de lazos y cooperaciones, y 
una desglobalización que permita la 
autonomía alimentaria y reduzca la 
contaminación. 

Empatía

Durante la pandemia por COVID-19, 
la mayoría de los países consideraron 
como estrategia principal el confina-
miento. Esto produjo que, sin distin-
ción de condición racial, económica, 
de género y cualquier otra, las perso-
nas pudieran empatizar con el otro, 
pues compartían vivencias similares: 
el reencuentro en una dinámica fa-
miliar dentro del hogar que se ha-
bía perdido; el hastío de un encierro 
que se prolongó por más de 15 me-
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ses; el trabajo y el estudio llevados a 
la casa; la escasez de alimentos e in-
sumos básicos; la cancelación de ac-
tividades deportivas y recreativas; las 
personas comenzaron a extrañar a los 
amigos y familiares; su espacio vital 
se redujo a unos cuantos metros cua-
drados; la desesperanza ante el nú-
mero creciente de muertes; el estrés 
causado por las estrategias fallidas 
de los diferentes gobiernos para dis-
minuir el número de contagios. Y fi-
nalmente, la lección más importante: 
nuestra vida depende del otro. Si el 
otro no adoptaba medidas de higie-
ne y seguridad, la pandemia seguiría 
en aumento.

Todo ello generó una actitud em-
pática hacia el otro, sin importar la lati-
tud y la longitud en la que habitara. Se 
reconocían problemáticas similares, 
nos identificamos como especie. 

Sin embargo, y como siempre su-
cede en situaciones de crisis, se volvió 
a hacer evidente la marginación, la in-
equidad y la vulnerabilidad de algunas 
comunidades, que vivieron el confi-
namiento en condiciones precarias de 
conectividad, distribución de alimen-
tos, medicinas y materiales que dismi-
nuyeran el riesgo de contagio. 

Paradójicamente, para varias co-
munidades resultó favorable el tener 
un estilo de vida al margen de la diná-
mica globalizadora, pues aquellas re-
giones y países segregados, alejados de 
las grandes urbes y con poca movili-
dad internacional, sufrieron en menor 
grado la afectación por el virus. Su di-
námica no fue perturbada, demostran-
do nuevamente los beneficios de man-
tener una actividad local. 

Nuevas tecnologías: La 
navaja de dos filos

Las tecnologías de la información y la 
comunicación son, sin lugar a duda, la 
herramienta que distingue la época ac-
tual. Han definido la forma en que in-
teractuamos con el mundo en todos 
los escenarios: comunicación formal e 
informal, atención a la salud, forma de 
producción de los alimentos, medios 
de transporte, esparcimiento y, por su-
puesto, en la educación y transmisión 
de la cultura. 

Justo es por la enorme expansión 
de su uso que se convierte en una he-
rramienta muy útil, pero también muy 
catastrófica si no se cuida su alcance y 
aplicación.

A diferencia de las grandes tecno-
logías que han acompañado al ser hu-
mano en su historia, como la rueda, 
la máquina de vapor o el combusti-
ble fósil, las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación han en-
contrado su mayor difusión entre las 
generaciones más jóvenes. En expre-
siones cotidianas se dice que los ni-
ños de hoy nacen con un dispositivo 
electrónico en la mano, haciendo re-
ferencia al gran dominio de estos que 
desarrollan de manera intuitiva desde 
edades muy tempranas. 

La consecuencia lógica de ello es 
que los jóvenes han acoplado las tec-
nologías a su vida de tal manera que 
éstas han influido totalmente en las 
diversas esferas de su cotidianidad: la 
forma en que se comunican, en que es-
tablecen relaciones afectivas, se divier-
ten, en que participan y comprenden 
la economía, e inclusive la forma en 
que controlan su salud. 

5
9

ISSN en trámite
Universidad Veracruzana
Secretaría de Desarrollo Institucional No. 5, enero-junio 2021

doi.org/10.25009/ptees.v0i5.53

Delineando un nuevo camino para la Educación Superior
Comité Editorial

TE
N

D
EN

C
IA

S 
Y

 E
SC

EN
A

R
IO

S

Para varias 
comunida-
des resultó 
favorable el 
tener un es-
tilo de vida 

al margen de 
la dinámica 
globaliza-
dora, pues 
sufrieron en 
menor grado 
la afectación 
por el virus.



En este punto la brecha genera-
cional se acentúa; la comprensión de la 
realidad respecto al entorno y al mismo 
ser humano ha cambiado. Esto genera 
muchas fricciones en ámbitos familia-
res y sociales, y puntos de ventaja para 
los jóvenes en ambientes laborales. 

La pregunta sigue en el aire, ¿cómo 
combinar lo mejor de dos mundos 
(uno real y uno virtual) para favorecer 
la armonía en un universo en constan-

te cambio? Sin duda, esto abre un nue-
vo vórtice para la relación intergenera-
cional, en el que no existe una forma 
de interactuar correcta o incorrecta en 
sí misma, sino siempre en función del 
sistema en cuestión.

Se trata de combinar los conoci-
mientos y el potencial de las dos visio-
nes: una que responde en mejor medi-
da al para qué y la otra que puede arrojar 
nuevas alternativas respecto al cómo.

Nunca llegarás a un nuevo destino 
recorriendo el mismo camino.

Desde hace más de dos décadas, los 
principios de un nuevo paradigma que 
redefine la relación del ser humano 
con su entorno han sido proclamados 
y difundidos; sin embargo, y a pesar de 
las evidencias que de esta propuesta se 
han presentado, el caminar de la hu-
manidad sigue siendo errático. 

Esta propuesta podría resumirse 
en tres grandes ejes:

a. Una comprensión de que el uni-
verso, y aun el planeta, son un ente 
superior al ser humano. Desde la 
física cuántica, la biología y otras 
ciencias se ha expuesto que el uni-
verso, incluido nuestro planeta y 
el sistema del que forma parte, se 
rigen por principios de autoorga-
nización, orden y caos, cuya di-
námica continua ha permitido la 
vida tal y como la conocemos, y 

muchas otras expresiones que se-
guramente desconocemos aún. 

Cada elemento natural y artifi-
cial, desde los enormes dinosaurios 
hasta los dispositivos electrónicos 
más sofisticados, contienen uno o 
varios de los 118 elementos hasta 
ahora conocidos. Combinaciones 
infinitas que hacen posible la di-
versidad de seres y objetos existen-
tes sobre la Tierra. Afirmación que 
nos permite subrayar: todos somos 
polvo de estrellas que se ha organi-
zado de manera distinta.

Para comprender esto se pue-
de partir de entender el fluir de la 
naturaleza, sus interconexiones y 
sus principios: autoorganización, 
complejidad, fractalidad, influen-
cia sutil, incertidumbre. 

De esta manera podremos asu-
mir que la dinámica del planeta y 
sus requerimientos no pueden es-
tar supeditados a la exigencia hu-
mana.

Principios fundamentales para 
delinear una nueva ruta
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b. Es necesario recuperar el sentido de 
la vida como el vivir mismo. Todo 
actuar del ser humano debe enfo-
carse en preservar la vida, que es el 
sentido último de este gran sistema 
denominado universo. Esto con-
lleva plantear una economía para 
la vida, un desarrollo de la ciencia 
y la tecnología centrado en la pro-
moción de la vida (no sólo la hu-
mana, sino la vida del planeta), una 
organización humana que promue-
va la vida. 

Los resultados de los análisis 
realizados en este sentido se diri-
gen a promover un operar local, en 
armonía con todos los elementos 
del ecosistema, en el que no exis-
tan eventos externos que desequi-
libren los frágiles ecosistemas. Lo 
fundamental es la promoción de la 
vida y no el incremento de la ri-
queza para muy pocos.

c. La optimización del gran sistema 
que integra al universo no impli-
ca un proceso ascendente. La idea 
de desarrollo del ser humano o de-
sarrollo del planeta nos ha llevado 
a pensar en un modelo en el que 
es posible tener más: más riquezas, 
más territorio, más dominio, más 
conocimiento, más afecto. Es ne-
cesario deshacernos de ese concep-
to y comprender que la mejoría es 
un proceso rizomático, cuyo movi-
miento puede ser una espiral que se 
expande, no para alcanzar niveles 
mayores sino para lograr un mejor 
entramado en el que todo se inte-
gra en una armonía perfecta. 

En este punto es importante 
comprender que la dinámica se in-
tegra por procesos de acción y pau-

sa. Basta mirar el actuar de cual-
quier especie animal y darse cuenta 
de que, una vez que han comple-
tado su ciclo cotidiano (diario), la 
siguiente acción no es la acumu-
lación, no es trabajar más, comer 
más, conocer más; el siguiente mo-
mento es la contemplación, que 
permite abstraer todas las interre-
laciones. Ese momento de contem-
plación, que es tan difícil en el ser 
humano porque implica un alto en 
el frenesí de su vida, es necesario 
para permitir que la armonía surja 
como principio vital, y así dar paso 
a un nuevo bucle.

Hacia una nueva 
cartografía educativa

Consideramos que la educación es el 
medio por el cual el caminar hacia un 
nuevo rumbo es posible, y para lograr-
lo se requiere cambiar los mapas cu-
rriculares, las trayectorias escolares, 
los modelos educativos que por dé-
cadas han tenido un solo fin, educar 
para el trabajo.

Se requiere una nueva cartografía 
que nos permita delinear nuevas rutas 
para llegar a diferentes destinos en los 
que la humanidad encuentre su razón 
de ser en el entramado que conforma 
este planeta. 

Para ello es necesario responder 
a tres preguntas fundamentales: ¿En 
dónde estoy?, ¿para qué estoy?, ¿cómo 
cohabito en este espacio?

Para responder a ello, proponemos 
tres ejes clave, que están en correspon-
dencia con los principios mencionados 
líneas arriba.
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Educación para la complejidad 

La fragmentación de la ciencia, que sin 
duda fue necesaria en su momento para 
entender con profundidad cada uno de 
los elementos que integran este planeta 
y el universo, marcó una ruta hacia la es-
pecialización que nos hizo perdernos 
en la parte y olvidar el todo. La educa-
ción en general y la educación superior 
en particular tomaron este camino que, 
si bien ha permitido el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología, ha puesto de lado 
la comprensión de la vida como un todo 
entramado, ligado al entorno inmedia-
to de igual manera que al lejano.

Los desarrollos científicos deriva-
dos de la física cuántica postulan que 
la realidad física, biológica, antropo-
lógica y social comportan una misma 
naturaleza y un carácter complejo; es 
decir, se encuentran entramados cons-
tituyendo un tejido interdependiente e 
interactivo. 

De aquí se deriva la importan-
cia de replantear los contenidos edu-
cativos, teniendo siempre una mirada 
que permita analizar la parte y regre-
sar al todo. Se requiere, entonces, en-
tramar los conocimientos derivados de 
las distintas disciplinas, enfatizando 
las interacciones. 

Desde la educación inicial has-
ta la educación superior, es importan-
te integrar conocimientos de biología, 
ecología, física, geografía, astronomía, 
anatomía, fisiología, espiritualidad; 
no como áreas especializadas que ex-
plican realidades distintas, sino como 
dimensiones diferentes de un mismo 
todo. Conlleva también la compren-
sión de nuestra especie en su dimen-
sión humana, espiritual, cósmica. 

Esto implica replantear la oferta 
educativa que se da en las universi-
dades y que se acota a una sola área 
de conocimiento, resultando en mu-
chas ocasiones ineficiente para aten-
der las necesidades de un entorno 
complejo. Se requiere una formación 
que permita la articulación de diferen-
tes disciplinas: Bio-socio-tecnología, 
eco-economía; socio-sustentabilidad, 
entre otras.

De igual manera, se requiere que 
en este proceso educativo el ser hu-
mano no se desprenda del entorno y 
continúe analizando, a lo largo del cu-
rrículo, su dimensión humana en inte-
racción con el todo.

Educación para la vida 

Al ser nuestro planeta un gran siste-
ma vivo, todo elemento dentro de él 
y en su entorno, vivo o inerte, tendría 
como fin último preservar la vida mis-
ma. Desde las piedras, los fosos, caver-
nas, ríos, las diversas composiciones 
minerales y, por supuesto, las plantas y 
animales, la distinta orografía, los cli-
mas, el porcentaje de agua salada res-
pecto al agua dulce, la proporción de 
tierra con respecto al mar; todo ha 
guardado un equilibrio perfecto que 
permitió la vida desde hace más de 
3,800 millones de años. 

Como ya se ha mencionado en los 
apartados anteriores, el ser humano ha 
quebrantando esta frágil armonía, per-
diendo el rumbo de la vida y centrando 
su existencia en la adquisición, lo que 
le ha provocado una enorme confusión 
respecto a su propia existencia. En rea-
lidad, ¿cuál es el rol que debería jugar 
en este entramado llamado planeta?
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La educación tendría que ser el 
proceso a través del cual el ser huma-
no responde a esa y otras preguntas 
fundamentales, adquiere los conoci-
mientos y habilidades para actuar en 
consonancia y evalúa el impacto de su 
actividad en el sistema del que forma 
parte. 

En síntesis, la educación debe for-
mar para la vida, respondiendo a tres 
preguntas: ¿Cómo sobrevivo en este 
sistema? ¿Cómo mantengo mi sa-
lud? ¿Cómo establezco relaciones ar-
mónicas con el otro y lo otro?

• La supervivencia a la que se refie-
re no está relacionada con enfren-
tar condiciones agrestes, como en 
ocasiones se dibuja en los esce-
narios hollywoodenses, sino con 
una comprensión clara del siste-
ma que permita el acoplamiento 
natural al mismo y, por ende, la 
permanencia. ¿Cómo funcionan 
las interconexiones entre los di-
ferentes seres vivos? ¿Cuáles son 
las características de nuestro há-
bitat? ¿Qué se requiere para que 
las condiciones sigan en el mis-
mo statu quo que permite el equi-
librio dinámico entre todos los 
elementos? 

• La segunda pregunta, relaciona-
da con la salud, refiere al conoci-
miento profundo de la esencia hu-
mana en todas sus dimensiones: 
biológica, social, cósmica, espi-
ritual. Esto permite comprender 
cómo nos afectan, como especie y 
como individuo, los cambios que 
se producen en el sistema, sean es-
tos causados por la dinámica na-
tural o por acción antropogéni-

ca. Quizá ésta sea una de las áreas 
con mayores carencias en el siste-
ma educativo; el rigor científico 
nos ha obligado a disociar el pen-
samiento de las emociones, las in-
teracciones sociales, la expresión 
espiritual y cósmica. En las escue-
las “se cultiva la mente”, se desa-
rrolla el pensamiento crítico, pero 
no se favorece la comprensión de 
uno mismo como un todo. 

• La tercera pregunta es la deri-
vación lógica de las dos anterio-
res: si se conoce el entramado en 
el que se habita y se conoce la 
esencia del ser humano, se pue-
de comprender cuál es la interac-
ción que éste debe guardar con su 
entorno; en otras palabras, la pre-
gunta clave es ¿cuál es el rol como 
ser humano en este entramado 
llamado planeta? ¿Cómo favore-
cer la vida?

Educación para la armonía

Como se ha mencionado, la compren-
sión de la dinámica planetaria y del ser 
humano está en entender la relacio-
nalidad entre todos los elementos que 
integran el sistema llamado Tierra, y el 
universo mismo. 

Si se observan las diversas interac-
ciones en la naturaleza, se puede iden-
tificar que las formas que en lo general 
se presentan son circulares: ciclos, ca-
denas, espirales, fractales, rizomas. Sin 
embargo, la propuesta de interacción 
del ser humano con su entorno ha sido 
lineal: mayor producción, más devas-
tación de zonas verdes, más consu-
mo de recursos naturales, mayor creci-
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ta reflexionar sobre el caos, lo holo-
gramático, la recursividad, lo fractal, 
como formas de interacción distintas 
al desarrollo vertical, y más apegadas a 
la expansión horizontal que el univer-
so ha mostrado. 

Nuevo paradigma cultural, nuevo estilo de vida

Fuente: https://bit.ly/3zUDgaJ

miento poblacional. La línea que se ha 
trazado no tiene un retorno, sólo avan-
za hacia un supuesto infinito, que en 
realidad tiene un fin muy cercano. 

La educación para la armonía pro-
pone una comprensión que permi-

A partir de la crisis de salud que se 
ha presentado a nivel mundial, se han 
incrementado los espacios de diálogo 
entre diversos pensadores y críticos 
de distintas áreas y disciplinas. La in-
tención ha sido poner sobre la mesa 
los principales retos que se tienen 
como humanidad, así como las po-
sibles soluciones, algunas de la cua-
les operan ya en diversos contextos: 
organizaciones gubernamentales y 
no-gubernamentales, comunidades, 
movimientos sociales, pueblos origi-
narios, instituciones educativas, co-

lectivos, asociaciones internaciona-
les, entre otros. 

La gran mayoría de estas propues-
tas recuperan el sentido de la vida, ad-
virtiendo la enorme responsabilidad 
de la especie humana en la actual mul-
ti crisis. 

Estas propuestas con diversas tra-
yectorias hacia nuevas rutas y con 
distintos matices impactan necesa-
riamente en las condiciones de pro-
ducción de conocimiento crítico.

Lo antes dicho significa que, tan-
to a nivel local como mundial, se están 
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dando transformaciones significativas 
de prácticas y metodologías que cons-
tituyen una diversidad de voces, luga-
res, territorios capaces de crear formas 
distintas de ser y de saber, hacia nuevas 
prácticas educativas y culturales. 

Cuestionamientos

Todo parte de una primera pregunta, 
o de varias de ellas, que convergen en 
problemáticas complejas:

La desigualdad y diferenciación 
social; la explotación: la discrimina-
ción; el racismo; la xenofobia, el aco-
so; la inequidad; el ambiente hostil y 
agresivo; la persecución, la desapari-
ción y los actos criminales; el narco-
tráfico, la inseguridad; la trata de per-
sonas; los feminicidios; la agresión a 
los migrantes, los niños y las mujeres; 
el asesinato de luchadores sociales; la 
corrupción; el terrorismo; el militaris-
mo; la violencia en cualquiera de sus 
manifestaciones.

El despojo de las comunidades 
originarias; las injusticias; la llegada de 
empresas transnacionales que explo-
tan, contaminan y saquean; la excesi-
va publicidad de alimentos industriali-
zados; la obsolescencia programada de 
los productos; la competencia; la gue-
rra; las jerarquías; el tipo y sistema de 
gobierno que sólo se preocupan por 
sus propios intereses personales; el trá-
fico de influencias; las tensiones y con-
flictos; la expulsión y migración for-
zada; la represión; la fragmentación e 
individualismo dominantes. 

El modelo racionalista lineal; la 
violencia simbólica y estructural del 
pensamiento hegemónico; la destruc-

ción de la naturaleza, el uso de ener-
gías no renovables; la contaminación; 
la deforestación; la pérdida de áreas 
naturales; la degradación y agotamien-
to de los sistemas biológicos y de su 
diversidad. 

El cuestionamiento contra las cor-
poraciones que controlan tierras, sis-
temas de cultivo, acaparamiento del 
agua, derechos privados sobre las plan-
tas y que han hecho de la alimentación 
un negocio multimillonario.

Contra el Capitalismo, el Colo-
nialismo, el Patriarcado, el Neolibe-
ralismo; contra la homogeneización 
cultural del desarrollo moderno; con-
tra la globalización homogeneizante; 
contra el universalismo hegemónico 
de Occidente; contra el proyecto Oc-
cidental; contra el pensamiento único; 
contra las prácticas hegemónicas/co-
loniales/eurocéntricas; contra la Co-
lonialidad del poder, del saber y del 
ser; contra el desarrollo, el proyecto 
del progreso de la Modernidad; con-
tra el utilitarismo, el fin de lucro. Ló-
gicas y dinámicas dominantes que 
actúan en función de sus propios in-
tereses como grupos de poder. 

Desde dónde se cuestiona

Desde dinámicas tanto individuales 
como colectivas; de territorios concre-
tos, personales, familiares, rurales, ur-
banos, de la comunidad, del barrio; de 
procesos de lucha, de rebeldía y re-
sistencia, desde centros y sin centros; 
desde los propios lugares, la cotidia-
nidad, lo comunal, lo autónomo y lo 
libre; en otros casos no tan libre. Des-
de la capacidad de resistencia; des-

6
5

ISSN en trámite
Universidad Veracruzana
Secretaría de Desarrollo Institucional No. 5, enero-junio 2021

doi.org/10.25009/ptees.v0i5.53

Delineando un nuevo camino para la Educación Superior
Comité Editorial

TE
N

D
EN

C
IA

S 
Y

 E
SC

EN
A

R
IO

S



de las vivencias de dolor, sufrimientos 
e injusticias; desde el sentir profun-
do de personas dispuestas a afrontar 
los retos y desafíos en ámbitos no ins-
titucionales e institucionales; desde la 
defensa de evidencias científicas sobre 
el fracaso del proyecto de Moderni-
dad, entre otras.

La transformación 
cultural ya ha iniciado

La transformación cultural de los mo-
dos de vida ya ha iniciado, son miles 
en todo el mundo: iniciativas indivi-
duales, otras colectivas, algunas soli-
tarias, otras en conexión, tejiendo re-
des, se entretejen, se van ampliando. A 
continuación algunos ejemplos:

Para detener el 
cambio climático

De acuerdo con la Convención Mar-
co sobre Cambio Climático (CMCC) 
éste se entiende como un cambio de 
clima atribuido directa o indirecta-
mente a la actividad humana, que al-
tera la composición de la atmósfera 
mundial y que se suma a la variabili-
dad natural del clima observada du-
rante periodos de tiempo compa-
rables. Por lo anterior, se requiere 
urgentemente una rápida disminu-
ción de los combustibles fósiles en la 
industria energética.

Algunas personas, grupos, fami-
lias, activistas, comunidades, colecti-
vos, organizaciones, entre otros, alzan 
la voz y emprenden acciones respon-
sables desde sus espacios cotidianos, 
ante la urgencia de una transforma-

ción de los actuales modos de vida. 
Se está dando un mayor acercamien-
to a conocer cómo funcionan los eco-
sistemas; al proceso de vida a lo largo 
de 3,900 millones de años de evo-
lución de la Tierra; al conocimiento 
profundo de lo local; acciones para 
restaurar el hábitat, el uso de fuen-
tes de energía no basadas en carbón, 
otras maneras de concebir la susten-
tabilidad. 

Se apertura la comprensión en 
torno al uso de energías alternativas, 
el cuidado del agua, de la tierra, de los 
distintos ecosistemas, de la alimenta-
ción, de adquirir productos cultivados 
localmente por agricultores que pro-
tegen su entorno. Cuidado del tipo y 
uso de los objetos que se utilizan en 
la dinámica de la vida cotidiana; se 
incorporan prácticas de reciclaje, se 
disminuye el uso de vehículos y en al-
gunos casos ya no les es necesario. Se 
están replanteando las distintas ac-
tividades humanas para contribuir a 
disminuir la contaminación atmosfé-
rica. En ciertas instituciones educati-
vas se han realizado replanteamien-
tos curriculares; se han incorporado 
propuestas sobre sustentabilidad; se 
está favoreciendo la formación inter-
disciplinaria y transdisciplinaria en-
focadas a prestar mayor atención a 
resolver los propios problemas y ne-
cesidades.

En ámbitos no institucionales, de 
rebeldía y resistencia, cultivan la com-
prensión constante en torno a la inte-
gridad de la Tierra, la dignidad de los 
pueblos y comunidades indígenas y, en 
este sentido, realizan diversas prácticas 
cotidianas de protección de los ecosis-
temas. 
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Por la defensa de la 
soberanía energética

La soberanía energética es el dere-
cho a tomar decisiones sobre el uso y 
tipo de energía para el bien colectivo 
de las comunidades, pueblos y nacio-
nes, teniendo presente el cuidado de 
los ecosistemas. Desde los propios es-
pacios territoriales de las comunidades 
y algunos institucionales como no ins-
titucionales se están impulsando pro-
yectos de generación, distribución y 
control de las fuentes de energía, res-
petando los ciclos ecológicos. 

Por la defensa del autocuidado 
y cuidado colectivo

La pandemia nos deja lecciones, muchí-
simas personas en diferentes lugares le 
están dando importancia al autocuida-
do con un sentido integral, el conocerse 
a sí mismo, darse cuenta de las emocio-
nes, procurar vivir con armonía inte-
rior, darle cuidado al cuerpo, la mente 
y el alma, implementar nuevas formas 
de vida. La atención se está centrando 
en los cuidados personales en la higiene, 
los buenos hábitos de alimentación, la 
realización de actividad física constan-
te, el destinar el tiempo correcto para 
un sueño apropiado; el tipo de interac-
ciones y relaciones; la congruencia de 
nuestros pensamientos, emociones y ac-
ciones. Señalan que el autocuidado ne-
cesariamente se conecta con el cuidado 
colectivo, porque cada ser humano tie-
ne pertenencia a ciertos grupos, como 
la familia y la sociedad, pero también se 
vincula con el entorno biodiverso: se ad-
vierte que existe reciprocidad con el cui-
dado de la naturaleza.

El inter-aprendizaje ha desperta-
do interés al fortalecer los propios co-
nocimientos, al darse cuenta de que se 
necesita contar con información con-
fiable y experiencias que ayuden a 
una salud integral; el proceso es lar-
go, llevará tiempo, pero algunos ya lo 
han iniciado. Ahora se hace evidente 
la importancia de las emociones, de la 
salud mental, y se está logrando que 
los espacios de convivencia se vayan 
co-creando con muestras de cuidados, 
afectos y colaboración entre sus inte-
grantes. Es una experiencia de renaci-
miento de la cual se habla al compartir 
la comida familiar, en ámbitos no ins-
titucionales como también en algunos 
institucionales en que por la propia 
voz y experiencias circulan expresio-
nes del autocuidado, cuidado colectivo 
y de la naturaleza.

Por la defensa de las culturas 
vivas de los pueblos indígenas

México y el mundo se caracterizan por 
una diversidad cultural. En el caso de 
México, las culturas vivas de los pue-
blos indígenas; culturas que con el paso 
del tiempo han resistido, se han reve-
lado porque han sido agredidas, des-
pojadas, discriminadas, explotadas, ol-
vidadas; minimizando sus derechos, se 
han invisibilizado. 

Son culturas autóctonas que a lo 
largo del tiempo se han salvaguarda-
do a través de sus prácticas diarias de 
vida, su organización, sus conocimien-
tos, su lengua, sus conversaciones, su 
tradición oral en torno a la comuni-
dad, la naturaleza, la tierra, el univer-
so. En su interior, cuidan la persisten-
cia de la toma de decisiones colectivas 
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buscando que sean justas; saben y per-
vive en ellas una inextricable relación 
entre cultura y naturaleza; miran el 
mundo de otra manera; re-aprenden 
de sus prácticas de vida cotidiana unos 
con otros, en un nosotros.

El mundo indígena, con lenguas 
autóctonas diferentes, constituye es-
pacios culturales, sagrados, espiritua-
les. Defiende sus tierras, cultura, sa-
beres ancestrales, agua, flora, fauna, su 
dignidad; practica el trabajo agrícola 
con respeto hacia la madre tierra, ac-
túa desde una autonomía que emerge 
de la responsabilidad compartida, de la 
praxis de convivencialidad. 

Por la defensa de los pueblos 
afromexicanos y personas 
afrodescendientes

Han sido discriminados por largo 
tiempo, se ha atentado contra sus de-
rechos humanos; han sido lastima-
dos en su dignidad, invisibilizados aun 
cuando son parte de la composición 
pluricultural de la nación. Nuestra his-
toria está ligada estrechamente a pro-
cesos diversos y complejos de inter-
cambio, de mestizajes, de convivencia, 
de recreación cultural de poblaciones 
de origen africano en México. Habi-
tan en varias regiones del país como la 
costa de Guerrero y Oaxaca, el Bajío, 
el centro de México y en algunas re-
giones de Veracruz. 

Los pueblos afromexicanos cons-
tituyen un patrimonio cultural; su 
acervo (sus saberes), sus ámbitos co-
munitarios, su convivencia, sus prác-
ticas y costumbres son una fuente de 
enseñanza y aprendizaje. Por lo ante-
rior, es necesario defender la recupe-

ración de los conocimientos autócto-
nos, de sus saberes, sus visiones, que 
pueden imbricarse con otras visiones 
y saberes, y, por lo tanto, fortalecer la 
comprensión de la realidad social en 
su complejidad. 

Por la defensa de la 
alimentación sana y nutritiva 

De manera personal, familiar o comu-
nitaria se emprende un alto al con-
sumo de alimentos y bebidas indus-
trializadas, tóxicas, costosas, con alto 
contenido en azúcar, grasa y sodio, con 
nula calidad nutricional, que dañan 
tanto la salud humana como a los eco-
sistemas por la contaminación agro-
química. Se cuestiona la exagerada 
publicidad agresiva y el consumismo 
acrítico. Se favorece el intercambio de 
saberes-haceres agroecológicos y am-
bientales, dando lugar a un cambio en 
la dieta nutricional, optando por una 
alimentación sana y nutritiva. 

Recobra importancia la cultu-
ra alimentaria tradicional; la propia 
compra y preparación de los alimen-
tos, la cocina casera, el consumo res-
ponsable y sin excesos. Esto también 
se ha venido acompañando de adqui-
rir alimentos libres de agroquímicos y 
otras sustancias tóxicas, de optar por 
los productores locales; de la práctica 
del deporte, de destinar tiempo para 
caminar o realizar ejercicio; del cuida-
do del estado general de bienestar con 
uno mismo.

La defensa de la alimentación sana 
y nutritiva está contribuyendo a edi-
ficar una defensa más amplia: la au-
tonomía alimentaria de las distintas 
comunidades y regiones de México y 
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también a nivel mundial. El derecho 
a una alimentación en la que resurgen 
las relaciones familiares con ritmos 
más lentos, que dan lugar al disfrute y 
a la conversación; así como a las rela-
ciones comunitarias que conectan con 
la naturaleza, su cuidado, su agradeci-
miento y no agresión.

Por la defensa de la 
biodiversidad 

Se reconoce que México ocupa el 
quinto lugar entre los 17 países mega-
diversos del mundo, es decir, los países 
que alojan 70% de la biodiversidad del 
planeta, a pesar de representar tan sólo 
10% de la superficie del mundo. Junto 
con Brasil, Colombia, China e Indo-
nesia, México es uno de los países más 
biodiversos del mundo gracias a dis-
tintas riquezas naturales.

Distintas personas, familias, comu-
nidades, pueblos, organizaciones, colec-
tivos, activistas, investigadores, educa-
dores, científicos, organizaciones, ciertas 
instituciones, entre otros, están realizan-
do acciones: conocimiento y cuidado de 
especies de plantas y animales, hongos 
y microorganismos que viven en el pla-
neta, empezando por los de los propios 
territorios. 

Quienes ya están realizando ac-
ciones de cuidado comprenden que la 
biodiversidad nos otorga muchos be-
neficios en nuestra alimentación, ves-
tido, vivienda, en la compañía familiar, 
en el tratamiento de enfermedades, en 
la recreación, en la variedad de servi-
cios ecológicos o funciones vitales para 
la salud del planeta y, por ende, de la 
especie humana. Cada ser vivo con una 
historia interesante, su proceso, sus 

funciones e interrelaciones, contribu-
yen en el mantenimiento de la biósfe-
ra. La biósfera, con sus colores, olores, 
sabores, texturas y sus sonidos recrea 
nuestros sentidos. Su gran amenaza 
es la especie humana, pero también 
es una alternativa si emprende una 
transformación inmediata en sus mo-
dos de vida, como ya lo están hacien-
do algunos.

Por la defensa de economías 
y mercados locales

Muchas personas, familias y comuni-
dades están fortaleciendo una visión 
más amplia al adquirir y consumir los 
alimentos y  producto que requieren. 
Se involucran en el ejercicio responsa-
ble de proveerse de información con-
fiable sobre el proceso de su elabora-
ción y, por ende, si beneficia o no a la 
salud humana y a la preservación de 
los ecosistemas. 

Desde los territorios en que se vive 
se están promoviendo oportunidades 
económicas más justas y equitativas, 
en una dinámica co-creativa del cuida-
do de la naturaleza, de la vinculación 
más estrecha entre productores y con-
sumidores. Economía circular, de la 
sustentabilidad, del bien común, de la 
felicidad, entre otras, cada una con sus 
particularidades, visibilizando los sis-
temas locales de intercambio, los mer-
cados sociales solidarios. 

Las acciones que se realizan impli-
can en aprender a adquirir los produc-
tos que se requieren en la vida fami-
liar, con apertura para conocer dónde, 
quiénes y cómo se producen, así como 
su distribución. Muchos ya se encuen-
tran viviendo un proceso de aprender 
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a comer, a sanar, a religarnos con los 
otros y con la naturaleza. Experiencias 
que replantean nuestras rutas de com-
pras hacia espacios y prácticas locales, 
de convivencias colectivas, cooperati-
vas, solidarias, sustentables. 

Hay alternativas que han persisti-
do desde años atrás, incluso con prác-
ticas como el trueque, donde se inter-
cambian productos sin necesidad de 
recurrir al dinero; en otros casos han 
optado por impulsar su propia mone-
da. Surgen nuevas economías, tianguis, 
mercados locales donde se imbrican 
las emociones, sentimientos y lo ra-
cional, manifestándose en la oralidad 
de expresiones que narran el gusto por 
lo que cada uno realiza, el sentido res-
ponsable, el agradecimiento a la tierra, 
al agua, el posibilitar el bien común.

Por lo anterior, más allá de una re-
lación mercantil, se dan encuentros, in-
tercambios de conocimiento mutuo, la 
construcción de redes sociales y comu-
nidades que están favoreciendo otros 
modos de vivir,de buen vivir. 

Por la defensa de los 
derechos humanos

Los derechos humanos son atri-
butos inherentes a los seres huma-
nos, imprescindibles para gozar de 
una vida digna; se suscriben y esta-
blecen en un orden jurídico nacional 
como es nuestra Constitución Polí-
tica, así como en los tratados y leyes 
internacionales. Ante múltiples ac-
tos de barbarie, injusticias, discrimi-
nación y violencia que se viven tan-
to en el mundo como en nuestro país, 
instituciones educativas como otras 
instancias están realizando una fuer-

te defensa de los derechos humanos. 
Reviste importancia el énfasis hacia la 
responsabilidad social de las universi-
dades, la formación integral,  la cons-
tante apertura a espacios de diálogo, 
reflexión y acción en torno al tema, 
entre otras múltiples acciones. 

Posibilitemos las relaciones res-
petuosas entre unos y otros, entre 
los pueblos y naciones con alcance al 
aprecio y cuidado del planeta en que 
vivimos. El reconocimiento a la digni-
dad e integridad de las personas se está 
dando con la convivencialidad, con el 
hacer y vivir en comunidad, al favore-
cer el bien común, con la compresión 
de que necesitamos dar lugar a una 
cultura de paz.

Algunos ejemplos de 
acciones en movimiento

Educación

Escuela Verde (Green 
School) en Bali, Indonesia

Un proyecto que nace a fines de 20082 
como un centro holístico y natural; 
un espacio multicultural que da lugar 
al intercambio de visiones del mundo 
que enriquecen a todos. Ofrece edu-
cación a niños y jóvenes impulsan-
do conocimientos y habilidades para 
promover estilos de vida sustentables 
–aprender haciendo–; tiene gran reco-
nocimiento mundial.

Escuela hecha de bambú en me-
dio de la selva, donde sólo puedes es-
cuchar los sonidos de la naturaleza; ahí 
aprenden lo que verdaderamente es 
importante: cómo vivir una vida más 
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sustentable y cómo cuidar el medio 
ambiente. En este colegio situado 
entre campos de arroz las clases son 
totalmente abiertas al exterior, con 
techos de paja. En 2012, la escuela 
obtuvo el premio Internacional de La 
escuela verde en la tierra, logrando re-
conocimiento de los naturalistas, eco-
logistas y otros grupos sociales de todo 
el mundo a favor de estilos de vida 
sustentables.

UniTierra Oaxaca

Propuesta educativa radical autóno-
ma que se ha distanciado de los sis-
temas educativos dominantes. Desde 
20143 se propusieron caminar como 
un pequeño grupo de personas, co-
lectivos, organizaciones y movimien-
tos con la convicción de reorganizar 
la sociedad desde abajo y fundar nue-
vas instituciones que celebren la di-
versidad. Han venido tejiendo vo-
ces en la defensa del modo convivial 
de vida y las enseñanzas de nues-
tros pueblos originarios, de la dig-
nidad de cada uno, de las relaciones 
con los otros y la Madre Tierra. Par-
ticipan activamente en numerosas 
redes locales, nacionales e interna-
cionales. Aprenden juntos su signi-
ficado y comparten sus experiencias 
en la cotidianidad; su metodología 
es aprender haciendo. También tra-
bajan directamente con las familias 
en el ámbito doméstico e interfami-
liar; asumen que en ciertos casos in-
forman y piden permiso a las autori-
dades municipales antes de empezar 
a trabajar con las familias de una co-
munidad.

Red de organizaciones 
hermanas Unitierra: 
California, Chiapas, Huitzo, 
Manizales, Puebla y Toronto

Se trata de redes que han dado apertura 
a la comprensión de la participación en 
acciones conjuntas y la promoción de 
iniciativas específicas concertadas. En 
todo momento se respeta la autono-
mía de las organizaciones participantes 
para establecer sus propios objetivos y 
actividades dentro de un ambiente de 
cooperación y apoyo mutuo.

El Centro de Alfabetización 
Ecológica de Estados Unidos

Fundado en 1995,4 uno de sus impulso-
res es Fritjof Capra. Es un centro edu-
cativo que ha reformado el currículo de 
primaria y secundaria, cuidando que 
los niños y las niñas aprendan de la na-
turaleza, conozcan cómo los ecosiste-
mas sostienen la vida, cómo alimentar 
comunidades sanas. Uno de sus prin-
cipios rectores es que “El mundo real 
es el entorno de aprendizaje óptimo” y 
defienden que las lecciones del mun-
do real pueden ser aún más profundas 
cuando el entorno es la naturaleza. Los 
estudiantes adquieren un conocimien-
to profundo de un lugar en particular, 
se preocupan por lo que sucede con el 
paisaje, las criaturas y las personas que 
viven en él. Es una alternativa que en 
26 años ha dado lugar a la publicación 
de libros, apoyando proyectos de res-
tauración de hábitats, huertos escola-
res, clases de cocina, asociaciones entre 
granjas y escuelas, transformación de 
alimentos escolares e innovación curri-
cular, entre otros.
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El Schumacher College, 
en Devon, Inglaterra

Su fundador, Satish Kumar, lo apertura 
en 19915 con un breve curso sobre Teo-
ría Gaia dirigido por James Lovelock. 
Con el tiempo se ha ampliado a una di-
versidad de programas y cursos enfo-
cados a ofrecer educación a favor de la 
vida sustentable. En este año se publicó 
su libro conmemorativo del 30 aniver-
sario: “Aprendizaje transformativo: re-
flexiones sobre los 30 años de cabeza, 
corazón y manos en Schumacher Col-
lege. Es una alternativa que ha desper-
tado gran interés en diversos grupos so-
ciales, educadores, artistas, pensadores y 
activistas en todo el mundo. En 2019, 
el Colegio desarrolló sus programas de 
maestría para abarcar un modelo de 
aprendizaje combinado con la inten-
ción de que los estudiantes permanez-
can en el país y estudien. 

Ecoversidades

La Alianza Ecoversidades refiere a una 
comunidad traslocal de más de 100 es-
pacios de aprendizajes transformadores 
de todo el mundo, que se han reunido 
y trabajado juntos desde 20156 empren-
diendo diversas reuniones y actividades. 

Comunidades, pueblos y personas 
reivindicando diversos saberes, relacio-
nes e imaginaciones para diseñar nue-
vos enfoques de educación superior. 
Re-Conectar. Re-Imaginar. Re-Gene-
rar. La Alianza Ecoversidades se com-
promete a reimaginar radicalmente la 
educación superior para cultivar el flo-
recimiento humano y ecológico. Las 
ecoversidades buscan transformar los 
sistemas/mentalidades económicas, po-

líticas y sociales insostenibles e injustas 
que dominan el planeta.

Ecoversidades América Latina

Son un tejido solidario de personas, co-
lectivos y comunidades profundamen-
te conectados con el flujo de la vida, hi-
lando y compartiendo amorosamente 
experiencias y saberes para el floreci-
miento humano y el cuidado de la Ma-
dre Tierra, caminando y cultivando la 
conciencia para la co-creación y acom-
pañamiento de procesos de vida rege-
nerativos, fortalecedores y sanadores.7

Universidades Interculturales

Existen diversas universidades intercul-
turales en México, como la Universidad 
Intercultural Indígena de Michoacán, 
la Universidad Intercultural del Estado 
de Guerrero, la Universidad Intercultu-
ral del Estado de Puebla; la Universi-
dad Intercultural del Estado de Méxi-
co, la Universidad Intercultural Maya 
de Quintana Roo, la Universidad Inter-
cultural de Tabasco, la Universidad In-
tercultural del Estado de Hidalgo y la 
Universidad Intercultural de la Univer-
sidad Veracruzana (UV), entre otras. Son 
espacios educativos de reconocimiento 
de nuestra identidad, de las culturas y 
lenguas originarias, de comunidades ru-
rales, indígenas y afrodescendientes. La 
UV, a través de la Universidad Veracru-
zana Intercultural (UVI) –desde 20058 
como Programa y a partir de 2007 como 
Dirección– emprende la tarea de am-
pliar sus horizontes, poniendo énfasis 
en los procesos educativos de carácter 
horizontal, cercanos a sectores que han 
estado lejos de las oportunidades edu-
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cativas. Es la única universidad en Lati-
noamérica con un posgrado, la Maestría 
en Lengua y Cultura Nahua, que se im-
parte en esta lengua originaria. La UV, 
en su misión y en su legislación, ha inte-
grado la interculturalidad. 

CoSustenta

La UV, a partir de 2010,9 se ha ocu-
pado en generar políticas institucio-
nales enfocadas a la incorporación de 
la perspectiva de sustentabilidad en 
sus funciones de docencia, investiga-
ción, vinculación y gestión, a través de 
la Coordinación Universitaria para la 
Sustentabilidad. Se ha venido enfati-
zando la necesidad de construir futuros 
comunes entre las actuales generacio-
nes y las que están por venir, asumien-
do que la educación y la colaboración 
entre distintos grupos de la sociedad 
son esenciales para lograrlo. El Plan 
maestro de sustentabilidad 2030, Accio-
nes colectivas para el bien común, es el 
principal documento de política insti-
tucional en materia de sustentabilidad 
al interior de la UV. Este documento 
da continuidad al Plan maestro para 
la sustentabilidad lanzado en 2010. Se 
ha advertido la gran importancia de la 
cultura de la sustentabilidad, estable-
ciendo enlaces y que cada vez se tra-
duzca en acciones diarias de vivencia 
sustentable por parte de toda la comu-
nidad en los distintos campus.

Centro de EcoAlfabetización 
y Diálogo de Saberes

En 2010 se constituye el Centro de 
EcoAlfabetización y Diálogo de Sabe-
res de la UV.10 En su Misión hace refe-

rencia a su interés por generar conoci-
miento desde la perspectiva del diálogo 
de saberes, la transdisciplinariedad y la 
complejidad sistémica, bajo los princi-
pios de la ética de la sostenibilidad, que 
constituyen los pilares que fundamen-
tan su quehacer de investigación, do-
cencia y vinculación. Sobre esta base, 
promueven la creación de comunida-
des de aprendizaje hacia la transforma-
ción humana y planetaria. Es un espa-
cio educativo de gran relevancia para 
la formación de profesionistas e inves-
tigadores creativos que contribuyen, 
desde una actitud dialógica, compleja 
y transdisciplinaria, a impulsar proce-
sos de transformación socio-ecológica 
y generar alternativas de vida susten-
tables.

HeartSong, Comunidad de 
Libre Aprendizaje (Costa Rica)

Es una propuesta educativa que inició 
en agosto de 2018.11 En ella se incenti-
va el pensamiento crítico y la libertad 
de movimiento. Su interés es contri-
buir a crear un mundo más sano y pa-
cífico a través de la resolución de con-
flictos, la regeneración ecológica y la 
atención plena. Se trata de una expe-
riencia de aprendizaje activa que nutre 
el potencial humano y la creatividad, 
dando gran importancia a la alegría y 
a la confianza.

Acuden niños y niñas de 7 a 13 
años que se involucran en una dinámi-
ca para resolver problemas, crear pro-
yectos, aprender habilidades para la 
vida, siendo protagonistas de su pro-
pio aprendizaje, sin la necesidad de 
realizar exámenes. En el fondo, la idea 
es simple: los niños son seres humanos 
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completos, con emociones, curiosidad 
y un “maestro interior”. Cuando cuen-
tan con el apoyo de un entorno rico, 
materiales y adultos emocionalmen-
te presentes, los niños son capaces de 
aprender por sí mismos.

Activistas, docentes, 
científicos, fundadores 
de movimientos

Martha Isabel Ruiz Corzo

Activista ambientalista mexicana que 
ha impulsado la participación comuni-
taria. Se ha destacado en la defensa de 
la naturaleza, la protección de la biodi-
versidad, la educación ambiental, el tra-
bajo con organizaciones de la sociedad 
civil. Es una de las líderes ambienta-
les más respetadas de América Latina 
y México con reconocimiento nacio-
nal e internacional. Cofundó el Grupo 
Ecológico Sierra Gorda (GESG) en 1987 
con ciudadanos locales, para crear con-
ciencia sobre la biodiversidad. En 1997 
el GESG consiguió el decreto como área 
protegida para la región.12

Greta Tintin Eleonora 
Ernman Thunberg

Nació en Estocolmo, Suecia, en enero 
de 2003; como activista medioambien-
tal hace un llamado constante para que 
la humanidad advierta y realice accio-
nes inmediatas ante los riesgos por el 
calentamiento global. Funda un movi-
miento conocido como Fridays for Fu-
ture (también llamado School Strike 
for Climate), mediante el cual miles 
de jóvenes y escolares buscan que los 
políticos se comprometan con la lucha 

contra el cambio climático. En diciem-
bre de 2018, impulsados por Fridays 
for Future, más de 20 mil estudian-
tes realizaron manifestaciones en más 
de 270 ciudades del mundo. Se ha ex-
presado ante la Cumbre del Clima de 
las Naciones Unidas (COP24) en Polo-
nia, y en enero de este año estuvo en la 
Asamblea Anual del Foro Económico 
Mundial en Davos, Suiza. Ahí convocó 
atención mundial durante su interven-
ción: “Estoy aquí para decir que nues-
tra casa está en llamas”, advirtió a los 
asistentes del Foro, y agregó que faltan 
sólo 12 años para que el cambio climá-
tico sea irreversible.13

Fridays for Future

Es un movimiento estudiantil inspi-
rado por la joven activista contra el 
cambio climático Greta Thunberg,en 
el que millones de jóvenes de todo el 
mundo exigen a los líderes políticos 
que reconozcan y respondan a la grave-
dad del cambio climático. Es parte de 
una nueva ola esperanzadora de cam-
bio, que inspira a millones de personas 
a tomar medidas sobre la crisis climá-
tica. Es un movimiento independiente 
de intereses comerciales y partidos po-
líticos y no conoce fronteras. Entre sus 
objetivos está presionar moralmente 
a los legisladores, hacer que escuchen 
a los científicos y luego tomar medi-
das energéticas para limitar el calenta-
miento global.14

Francisco Vera Manzanares

Niño de Colombia de II años, fun-
da en 2019 el Movimiento Ambiental 
Guardianes por la Vida, integrado por 
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niños y niñas. Guardianes por la Vida 
ha albergado a más niños y jóvenes de 
países como México, Venezuela, Ar-
gentina, Chile, entre otros, para gene-
rar conciencia sobre la crisis climática, 
la protección de los ecosistemas y rea-
lizar acciones desde sus propios paí-
ses. En febrero de 2021 fue nombra-
do embajador de Buena Voluntad de 
la Unión Europea por su liderazgo a 
favor del medioambiente, su defensa 
por la vida y su lucha contra la crisis 
climática.15

Stefano Mancuso y Carlo Petrini

Mancuso es una de las máximas au-
toridades mundiales en el campo de 
la neurobiología vegetal. Sus investi-
gaciones nos invitan a comprender y 
entender que la vida es una red que 
hay que cuidar. Afirma que hay mu-
cho que aprender de las plantas; en-
fatiza el sentido de cooperación, de 
comunidad. Por su parte, Petrini es 
universalmente conocido en el cam-
po de las ciencias gastronómicas. Fue 
un fundador del denominado movi-
miento internacional Slow Food en 
Italia en 1986; desde hace años difun-
de y promueve la cultura gastronó-
mica local y regional. Ambos autores 
trazan diversas formas de repensar la 
vida sobre nuestro planeta: el princi-
pio de Mancuso según el cual las plan-
tas son organismos vivos complejos y 
sofisticados se relaciona con la visión 
de Petrini, que pone la alimentación y 
la agricultura en el centro del proyec-
to de salvaguarda de la vida humana, 
de la alimentación de calidad, limpia y 
justa. Ambos defienden una nueva vi-
sión de la Tierra que nos ayude a des-

prendernos de vetustos paradigmas 
sobre el mundo y a poner la comida y 
la agricultura en el centro de un pro-
yecto de defensa de la humanidad.16

Enrique Leff Zimmerman 

Investigador interesado en las cien-
cias socioambientales, sus contribucio-
nes nos ayudan a la comprensión de la 
responsabilidad de la especie humana 
ante la crisis ambiental, la crisis civi-
lizatoria por la que atraviesa la huma-
nidad, con posibilidades de emprender 
distintos modos de habitar el planeta 
dentro de las condiciones de la vida. Es 
un científico comprometido con la in-
vestigación y la docencia relacionadas 
con el desarrollo sociohumanístico en 
el campo de las ciencias socioambien-
tales, en particular el estudio crítico de 
la crisis ambiental por la que atraviesa 
el planeta y la humanidad.17

David Attenborough

A través de sus documentales científi-
cos sobre la vida en la tierra hace re-
ferencia al cambio climático como la 
principal amenaza existencial de nues-
tro tiempo. Su llamado hacia una coo-
peración internacional comprometi-
da de actuar de manera inmediata para 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero. David Attenborough ha 
visto de primera mano la escala monu-
mental del cambio ambiental causado 
por las acciones humanas. Ahora, por 
primera vez, reflexiona sobre los cam-
bios devastadores que ha presenciado 
y revela cómo juntos podemos abor-
dar los mayores desafíos que enfrenta 
la vida en nuestro planeta.18
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Satish Kumar 

Monje jaina, fundó y todavía dirige el 
Schumacher College y dirige la revis-
ta Resurgence & Ecologist. Confie-
sa que aprendió a confiar en la huma-
nidad durante los casi 13,000 km de 
la Marcha por la Paz. Subraya que la 
simplicidad es esencial para una so-
ciedad más justa y feliz. Humanos y 
naturaleza somos uno, no existe se-
paración. Comenta que en el Schu-
macher College todos los estudian-
tes participan en las tareas de cocinar, 
cultivar y limpiar la casa, y meditan 
cada día. En nuestra sociedad se nos 
educa para encontrar un trabajo, pero 
no se nos enseña a vivir. Activista por 
la paz, enfatiza que la naturaleza debe 
ser prioridad en todos los debates de 
política y sociedad. Satish Kumar ha 
estado estableciendo silenciosamente 
la agenda global para el cambio du-
rante más de 50 años. Durante este 
tiempo, ha sido el espíritu rector de-
trás de una serie de propuestas eco-
lógicas y educativas ahora respetadas 
internacionalmente. Fue cofunda-
dor de Schumacher College en South 
Devon.19

Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional

Desde hace más de dos décadas em-
prendieron una resistencia y luchan 
por la defensa de los pueblos indíge-
nas, los derechos de los pueblos ori-
ginarios, la libre determinación de las 
comunidades, la protección de sus te-
rritorios. Su concepción política y 
poética es “un mundo donde que-
pan muchos mundos”. Tiene una pos-

tura anticapitalista, y lucha por una 
transformación profunda a largo pla-
zo. Actualmente es uno de los movi-
mientos sociales indígenas de mayor 
reconocimiento en el mundo. Una de 
sus metas, que externan en la prime-
ra parte de la Declaración por la vida, 
dice: “Hemos acordado [...] realizar 
encuentros, diálogos, intercambios de 
ideas, experiencias, análisis y valora-
ciones entre quienes nos encontramos 
empeñados, desde distintas concep-
ciones y en diferentes terrenos, en lu-
cha por la vida.”20

Centros comunitarios

El Centro Comunitario 
de Tradiciones, Oficios y 
Saberes en la localidad 
de Chiltoyac, Veracruz

Es una propuesta alternativa que ini-
ció en 2012, pero tiempo atrás se fue 
configurando a través de encuentros, 
reflexiones de actores sociales preocu-
pados y ocupados en generar acciones 
alternativas de vida sustentables, jun-
to a poblaciones campesinas de la re-
gión. Se trata de un proyecto de parti-
cipación y creación colectiva; un grupo 
multidisciplinario de profesoras y es-
tudiantes de diversas áreas del conoci-
miento, con atención a las necesidades 
específicas generadas a partir de un 
proceso de trabajo comunitario.

Algunas de sus actividades son las 
siguientes: la realización de talleres; 
cursos de vinculación, difusión y ges-
tión hacia y con la comunidad local; 
acciones comunitarias; estancias de 
prácticas de campo; realización de tra-
bajos de titulación, entre otras. 21 
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Centro de Artes Indígenas del 
Tajín, Papantla, Veracruz

Es un espacio alternativo integral y 
holístico que preserva las costumbres y 
patrimonio de la cultura Totonaca. Se 
trata de un conjunto de casas-escue-
la de enseñanza de oficios y de acti-
vidades artísticas culturales. Casas del 
arte de sanar, de la cocina tradicional, 
de danzas tradicionales, escuela de ni-
ños voladores, de alfarería tradicional 
Totonaca, de los abuelos sabios, del 
mundo del algodón, de la música, del 
teatro, de la agricultura tradicional, de 
la carpintería, de la Tierra Totonaca, 
de la palabra florida, de las pinturas, 
del turismo comunitario, de los me-
dios de comunicación y difusión. Se 
ubican junto a la zona arqueológi-
ca del Tajín (que junto a la ceremo-
nia ritual de los Voladores de Papantla 
constituyen Patrimonios Cultura-
les de la Humanidad). Aquí se reali-
zan prácticas creativas vinculadas con 
su naturaleza espiritual, que impreg-
na el cuidado de los saberes ancestra-
les. El Centro tiene por misión conso-
lidar una institución especializada en 
la formación artística y cultural de los 
creadores indígenas del estado, que va-
lore las aportaciones de estos pueblos 
milenarios y que proporcione espacios 
de diálogo e intercambio con creado-
res de otras culturas.22 

Economía

Coatl Mercado Bioregional

Ubicado en Coatepec, Veracruz, Méxi-
co, es una alternativa de comercio lo-
cal, sin intermediarios, bajo principios 

de producción naturales, ecológicos, or-
gánicos y sustentables entre el campo 
y la ciudad. El Mercado Coatl surgió 
en 2004 a partir de la iniciativa de al-
gunos productores que decidieron dar a 
conocer los productos orgánicos y sus-
tentables de la región. Su instalación 
es todos los sábados por la mañana en 
la Casa de la Cultura, en el centro de 
Coatepec. Abre de 10:00 a 15:00 horas 
y se pueden encontrar frutas y verdu-
ras, huevos, carne, quesos de cabra y de 
vaca, pan, mermeladas, miel, chocolate 
y jabones, entre otros productos. Es un 
lugar que vale la pena visitarse por los 
colores, aromas y texturas que tendrás 
oportunidad de apreciar.23

Mercado de San 
Bartalomé Zoogocho 

Es una economía alternativa que se 
caracteriza por constituirse como una 
iniciativa distinta frente al uso del di-
nero. Desde hace muchos años prac-
tican el trueque con las cosechas de 
producción casera (frutos, hortalizas, 
semillas), productos artesanales, reali-
zación de trabajos, entre otros. Es una 
propuesta solidaria que se ha mante-
nido por muchos años. El Mercado de 
San Bartolomé Zoogocho, con más de 
dos siglos de fungir como intercambio 
cultural y económico, fue reconocido 
por el Congreso local como Patrimo-
nio Biocultural Intangible del Estado 
de Oaxaca.24

La Vía Campesina México

Agrupación de pequeños y medianos 
productores tanto de México como de 
todas partes del mundo. Han venido 
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Artesanal de San Cristóbal de las Ca-
sas Chiapas, así como los Tianguis 
Agroecológicos de Puebla, San Luis 
Potosí, Quintana Roo, Veracruz, Tlax-
cala, Jalisco, Ciudad de México, Es-
tado de México. Venta de productos 
artesanales y orgánicos como quesos, 
herbolaria tradicional, miel, cereales, 
frutas, verduras, pan artesanal, mer-
meladas, productos cosméticos, pro-
ductos hechos a base de aceite de oliva, 
entre otros. Los tianguis son mercados 
que se conocen desde el México anti-
guo, donde eran llamados tianquiztli, 
en náhuatl; se han vuelto una alterna-
tiva para alimentarnos. Se calcula que 
existen más de cien tianguis agroeco-
lógicos por todo el país, desarrollán-
dose de manera diversa.26

Redes Alimentarias Alternativas

Desde hace años se constituyen como 
una alternativa que enfatiza la nece-
saria transformación del sistema ali-
mentario. Adquieren muchas formas, 
como cooperativas de consumo, mer-
cados de productores, entregas de ca-
nastas a domicilio o esquemas de agri-
cultura de responsabilidad compartida. 
Las relaciones de confianza y solidari-
dad fomentadas por las Redes Alimen-
tarias Alternativas (RAA), buscan tras-
cender la concepción de los alimentos 
como mercancía; ponerles cara, identi-
dad e historia a los alimentos, subrayan, 
permite acudir a ellos cuando hay pro-
blemas; así lo defienden. La crisis sani-
taria visibilizó la dependencia que tie-
nen las ciudades respecto del campo, 
permitió revalorizar el trabajo de los 
agricultores, fortaleció el sentido de so-
lidaridad en diversos aspectos y cons-

defendiendo su derecho como agri-
cultores y campesinos para producir 
alimentos; al mismo tiempo, el dere-
cho de los consumidores a decidir lo 
que quieren consumir, cómo y quién 
lo produce.

Son hombres y mujeres del cam-
po que han demostrado su capacidad 
de producir alimentos saludables que 
contribuyen al cuidado de la salud, al 
cuidado de la naturaleza, porque enfa-
tizan que la especie humana depende 
de la alianza con los demás seres vivos, 
animales y vegetales.

Promueven la resistencia y defen-
sa de los modos de vida campesinos, 
la producción agroecológica, la sobe-
ranía alimentaria, la construcción de 
transformaciones y de sociedades li-
bres y soberanas. A través de su carta 
en defensa de las semillas y la agricul-
tura campesina e indígena, manifies-
tan la necesidad de otro trato políti-
co que potencie y facilite su papel para 
con la sociedad y para con la natura-
leza. El movimiento campesino de la 
Coordinadora Latinoamericana de 
Organizaciones del Campo (CLOC-
Vía Campesina) y La Vía Campesina 
Internacional lanzó su visión política 
de la “Soberanía alimentaria” hace 25 
años. Hoy reivindican la necesidad de 
seguir construyendo.25

Tianguis Agroecológicos

Alternativas que están tejiendo redes 
agroecológicas visibilizando la aten-
ción y aprecio por la economía local, 
la producción y localización de ali-
mentos para un mejor cuidado de la 
salud. Entre estas iniciativas se en-
cuentra el Tianguis Agroecológico y 
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tituyó una oportunidad de innovación 
mediante el uso de herramientas digi-
tales para los pequeños productores de 
las RAA, consideraron representantes de 
estas organizaciones.27

Red de agricultura Urbana y 
periurbana de Xalapa, Veracruz

La Red de Agricultura Urbana y Pe-
riurbana de Xalapa (RAUPX) está con-
formada por un amplio grupo de per-
sonas que desde 2013 tienen como 
propósito conocer y ejercer la agricul-
tura para sembrar, cultivar y consumir 
productos sanos desde el propio ho-
gar. Es una iniciativa que a través de 
reuniones constantes promueve accio-
nes para compartir e intercambiar sa-
beres, semillas y comida. Son promo-
tores de la agricultura urbana que poco 
a poco han expandido el núcleo de su 
red, realizando diversas acciones como 
la siembra de especies medicinales, 
condimentos, diseño del huerto, ela-
boración de camas, siembra, cosecha y 
elaboración de compostas.28

Propuestas Constitucionales

Las constituciones de 
Ecuador y Bolivia

Buen vivir/Sumak kawsay de la Cons-
titución ecuatoriana de 2008 y Vivir 
bien/Suma qamaña de la Constitu-
ción boliviana de 2009, incorporaron 
conceptos como ejes articuladores de 
sus respectivas cartas magnas a favor 
de una cultura de vida, del respeto, la 
dignidad, el bienestar de uno mismo, 
con los otros y otras y con la Tierra; 
el buen corazón. Las constituciones 

andinas enfatizan las relaciones en-
tre los seres humanos y la naturaleza; 
el reconocimiento de nuestros pue-
blos originarios con sus conocimien-
tos ancestrales, sistemas de creencias, 
otras formas de entender y compren-
der el mundo que habían sido invisi-
bilizadas. Es un referente de trascen-
dental importancia para el mundo y, 
afortunadamente, han sido retoma-
dos por diversos grupos en distintos 
espacios.

Las constituciones que forman 
parte del Nuevo Constitucionalismo 
Latinoamericano se distinguen por 
un profundo espíritu emancipatorio y 
descolonizador.29

Organizaciones y centros 
interdisciplinarios

Carta de la Tierra Internacional

La Carta de la Tierra Internacional 
(CTI) es la organización que impulsa 
el movimiento global de la Carta de 
la Tierra al proporcionar información, 
una plataforma de intercambio y po-
sibilidades educativas para convertir 
la conciencia en acción. Inspirados en 
la Carta de la Tierra, miles de perso-
nas y organizaciones de todo el mun-
do forman parte de este movimiento 
global. Estas personas y organizacio-
nes actúan en forma descentralizada y 
colaborativa a la vez. La Comisión de 
la Carta de la Tierra supervisó el pro-
ceso de consulta y redacción de la Car-
ta de la Tierra desde 1997 hasta el año 
2000 y acordó el texto final de la Car-
ta. Desde entonces, los miembros de 
la Comisión actúan como embajado-
res de la Carta de la Tierra.30

7
9

ISSN en trámite
Universidad Veracruzana
Secretaría de Desarrollo Institucional No. 5, enero-junio 2021

doi.org/10.25009/ptees.v0i5.53

Delineando un nuevo camino para la Educación Superior
Comité Editorial

TE
N

D
EN

C
IA

S 
Y

 E
SC

EN
A

R
IO

S

Las constitu-
ciones andi-
nas enfatizan 
las relacio-
nes entre 
los seres 

humanos y la 
naturaleza, 
y el reco-

nocimiento 
de nuestros 

pueblos 
originarios.



Referencias

1  Morin, E. (2002). Cambiemos de Vía. Es-
paña: Planeta.

2  Green School Bali. Disponible en: https://
www.greenschool.org/bali/

3  Universidad de la Tierra Oaxaca. Disponi-
ble en: https://unitierraoax.org/

4  Atlas of the Future. Disponible en: ht-
tps://atlasofthefuture.org/es/project/cen-
ter-for-ecoliteracy/

5  Schumacer Collage. Universidad Alterna-
tiva. Disponible en: https://ecoversities.
org/es/ecoversity/schmacher-college/

6  Ecoversidades. Disponible en: https://eco-
versidades.org/

7  Ecoversidades. Disponible en: https://eco-
versidades.mayfirst.org

8  UVIntercultural. Disponible en: https://
www.uv.mx/uvi/somos-la-intercultural/
proyecto-intercultural-2/

Amigos de la Tierra 
Internacional

Con 50 años de lucha por la justi-
cia ambiental, subrayan que estamos 
viviendo una crisis (del clima, bio-
diversidad, alimentación, agua) sin 
precedente, que amenaza los siste-
mas ecológicos que sostienen la vida. 
Representan un ejemplo de traba-
jo en conjunto, de lucha constante 
frente a los grandes poderes econó-
micos; se solidarizan y sienten cada 
lucha que suceda en cualquier parte 
del mundo como propia se caracte-
riza por su defensa mundial por los 
territorios y derechos de los pueblos 
en todo el mundo, su solidaridad con 
la lucha de las mujeres, entre otras. 
Actualmente hay 73 grupos miem-
bro de Amigos de la Tierra que rea-
lizan campañas a nivel internacional, 
nacional y local para proteger el me-
dio ambiente y crear sociedades sus-
tentables. Los une la creencia común 
de que el desarrollo sustentable re-
quiere tanto activismo de base como 
campañas nacionales e internaciona-
les efectivas.31

CeIBA

El Centro Interdisciplinario de Bio-
diversidad y Ambiente, A.C., México 
es una organización mexicana enfoca-
da al análisis de los problemas relacio-
nados con el medio ambiente y los re-
cursos naturales renovables. Cuenta 
con diversas publicaciones; participa y 
promueve proyectos de investigación; 
tiene iniciativas y propuestas destina-
das a instituciones gubernamentales y 
no gubernamentales; establece diálogo 
con una pluralidad de actores; participa 
en foros nacionales e internacionales; 
contribuye con actores involucrados en 
formular estrategias y políticas adecua-
das para promover la sustentabilidad, 
entre otros. Es defensora de la preser-
vación de nuestro patrimonio natural, 
de fortalecer los derechos humanos y 
erradicar la pobreza. CeIBA es una aso-
ciación civil sin fines de lucro, dedicada 
al análisis de los problemas relaciona-
dos con el medio ambiente y los recur-
sos naturales renovables, no tiene filia-
ción política alguna. La participación 
de los socios es a título individual.32

Entre otras alternativas en movi-
miento…
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https://www.greenschool.org/bali/ 
https://www.greenschool.org/bali/ 
https://unitierraoax.org/
https://atlasofthefuture.org/es/project/center-for-ecoliteracy/
https://atlasofthefuture.org/es/project/center-for-ecoliteracy/
https://atlasofthefuture.org/es/project/center-for-ecoliteracy/
https://ecoversities.org/es/ecoversity/schmacher-college/
https://ecoversities.org/es/ecoversity/schmacher-college/
https://ecoversidades.org/
https://ecoversidades.org/
https://ecoversidades.mayfirst.org 
https://ecoversidades.mayfirst.org 
https://www.uv.mx/uvi/somos-la-intercultural/proyecto-intercultural-2/
https://www.uv.mx/uvi/somos-la-intercultural/proyecto-intercultural-2/
https://www.uv.mx/uvi/somos-la-intercultural/proyecto-intercultural-2/
http://www.ceiba.org.mx/quienes-somos/miembros/


9  Coordinación Universitaria para la sus-
tentabilidad. Disponible en: https://www.
uv.mx/cosustenta/

10  Centro de EcoAlfabetización y Diálogo 
de Saberes. Disponible en: https://www.
uv.mx/ecodialogo/

11  Heartsong A community of free learners. 
Disponible en: https://www.heartsongcr.
org/how-we-are

12  Grupo Ecológico Sierra Gorda. Disponi-
ble en: https://sierragorda.net/el-equipo/

13  Greta Thunberg. Disponible en: ht-
tps://mujeresbacanas.com/greta-thun-
berg-2003/

14  Fridays For Future. Disponible en: https://
translate.google.com/translate?hl=es&s-
l=en&u=https://fridaysforfuture.or-
g/&prev=search&pto=aue

15  Francisco Vera, el niño ambientalis-
ta es el nuevo embajador de Buena Vo-
luntad de la Unión Europea. Dispo-
nible en: https://www.infobae.com/
america/colombia/2021/02/20/francis-
co-vera-el-nino-ambientalista-es-el-nue-
vo-embajador-de-buena-voluntad-dñ{ 
01e-la-union-europea/

16  Ecopost. Biodiversos: Mancuso dialoga 
con Petrini. Disponible en: https://www.
ecopost.info/biodiversos-mancuso-dialo-
ga-con-petrini/

17  Perfil. Disponible en: https://www.iis.
unam.mx/investigacion/investigadores/
investigadores-de-estudios-agrarios/
dr-leff-enrique/

18  About The Film David Attenborough A 
Life on our planet. Disponible en: https://
attenboroughfilm.com/about/

19  Resurgence & ecologist. Sobre Satish. 
Disponible: https://www.resurgence.org/
satish-kumar/

20  Enlace Zapatista. Primera parte una decla-
ración por la vida. Disponible en: http://
enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/01/01/pri-
mera-parte-una-declaracion-por-la-vida

21  Centro Comunitario de Tradiciones, Ofi-
cios y Saberes de Chiltoyac. Disponible 
en: https://www.facebook.com/cecomu-
chiltoyac/

22  Gobierno de México. Cultura. Centro de 
las Artes Indígenas (CAI). Disponible en: 
https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?ta-
ble=centro_educacion&table_id=935

23  Coatepec Mágico. Coatl, Mercado Biore-
gional de Coatepec. Disponible en: https://
www.coatepecmagico.com/coatl-merca-
do-bioregional-de-coatepec/

24  Mercado San Bartolomé Zoogocho. Face-
book. Disponible en: https://www.youtu-
be.com/watch?v=WJqKiQuRnPc

25  Red Mundial por el derecho a la alimenta-
ción y a la nutrición. 25 años de construc-
ción de Soberanía alimentaria. Disponible 
en: https://www.righttofoodandnutrition.
org/es/25-anos-de-construccion-de-sobe-
rania-alimentaria

26  Ecosur. El Colegio de la Frontera Sur. 
Tianguis agroecológicos en tiempos de 
pandemia: Retos y esperanzas. Disponible 
en: https://www.ecosur.mx/tianguis-agro-
ecologicos-en-tiempos-de-pandemia-re-
tos-y-esperanza/

27  Dirección de Comunicación Social UNAM. 
Pequeños productores intensifican uso de 
herramientas digitales para comercializar. 
Disponible en: https://www.dgcs.unam.
mx/boletin/bdboletin/2021_489.html

28  Red de Agricultura Urbana y Periurbana de 
Xalapa. Facebook. Disponible en: https://es-
la.facebook.com/groups/1481056778824362/

29  Derecho. El “Buen Vivir” y los derechos 
culturales de naturaleza colectiva en el 
Nuevo Constitucionalismo Latinoame-
ricano Descolonizador. Disponible en: 
https://revistaderecho.ucn.cl/index.php/
revista-derecho/article/view/3712

30  Carta de la Tierra. Transformando la con-
ciencia en acción para una Tierra próspera. 
Disponible en: https://cartadelatierra.org/

31  Amigos de la Tierra Internacional. Dis-
ponible en: https://www.foei.org/es/so-
bre-nosotros/breve-historia-de-ati

32  CeIBA 20 años. Disponible en: https://cei-
ba.org.mx/
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https://www.uv.mx/cosustenta/
https://www.uv.mx/cosustenta/
https://www.uv.mx/ecodialogo/
https://www.uv.mx/ecodialogo/
https://www.heartsongcr.org/how-we-are
https://www.heartsongcr.org/how-we-are
https://sierragorda.net/el-equipo/
https://mujeresbacanas.com/greta-thunberg-2003/ 
https://mujeresbacanas.com/greta-thunberg-2003/ 
https://mujeresbacanas.com/greta-thunberg-2003/ 
https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=https://fridaysforfuture.org/&prev=search&pto=a
https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=https://fridaysforfuture.org/&prev=search&pto=a
https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=https://fridaysforfuture.org/&prev=search&pto=a
https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=https://fridaysforfuture.org/&prev=search&pto=a
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/02/20/francisco-vera-el-nino-ambientalista-es-el-nuevo
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/02/20/francisco-vera-el-nino-ambientalista-es-el-nuevo
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/02/20/francisco-vera-el-nino-ambientalista-es-el-nuevo
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/02/20/francisco-vera-el-nino-ambientalista-es-el-nuevo
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/02/20/francisco-vera-el-nino-ambientalista-es-el-nuevo
https://www.ecopost.info/biodiversos-mancuso-dialoga-con-petrini/
https://www.ecopost.info/biodiversos-mancuso-dialoga-con-petrini/
https://www.ecopost.info/biodiversos-mancuso-dialoga-con-petrini/
https://www.iis.unam.mx/investigacion/investigadores/investigadores-de-estudios-agrarios/dr-leff-enr
https://www.iis.unam.mx/investigacion/investigadores/investigadores-de-estudios-agrarios/dr-leff-enr
https://www.iis.unam.mx/investigacion/investigadores/investigadores-de-estudios-agrarios/dr-leff-enr
https://www.iis.unam.mx/investigacion/investigadores/investigadores-de-estudios-agrarios/dr-leff-enr
https://attenboroughfilm.com/about/
https://attenboroughfilm.com/about/
https://www.resurgence.org/satish-kumar/ 
https://www.resurgence.org/satish-kumar/ 
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/01/01/primera-parte-una-declaracion-por-la-vida/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/01/01/primera-parte-una-declaracion-por-la-vida/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/01/01/primera-parte-una-declaracion-por-la-vida/
https://www.facebook.com/cecomuchiltoyac/
https://www.facebook.com/cecomuchiltoyac/
https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=centro_educacion&table_id=935
https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=centro_educacion&table_id=935
https://www.coatepecmagico.com/coatl-mercado-bioregional-de-coatepec/
https://www.coatepecmagico.com/coatl-mercado-bioregional-de-coatepec/
https://www.coatepecmagico.com/coatl-mercado-bioregional-de-coatepec/
https://www.youtube.com/watch?v=WJqKiQuRnPc
https://www.youtube.com/watch?v=WJqKiQuRnPc
https://www.righttofoodandnutrition.org/es/25-anos-de-construccion-de-soberania-alimentaria
https://www.righttofoodandnutrition.org/es/25-anos-de-construccion-de-soberania-alimentaria
https://www.righttofoodandnutrition.org/es/25-anos-de-construccion-de-soberania-alimentaria
https://www.ecosur.mx/tianguis-agroecologicos-en-tiempos-de-pandemia-retos-y-esperanza/
https://www.ecosur.mx/tianguis-agroecologicos-en-tiempos-de-pandemia-retos-y-esperanza/
https://www.ecosur.mx/tianguis-agroecologicos-en-tiempos-de-pandemia-retos-y-esperanza/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_489.html 
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_489.html 
https://es-la.facebook.com/groups/1481056778824362/
https://es-la.facebook.com/groups/1481056778824362/
https://revistaderecho.ucn.cl/index.php/revista-derecho/article/view/3712
https://revistaderecho.ucn.cl/index.php/revista-derecho/article/view/3712
https://cartadelatierra.org/
https://www.foei.org/es/sobre-nosotros/breve-historia-de-ati
https://www.foei.org/es/sobre-nosotros/breve-historia-de-ati
https://ceiba.org.mx/
https://ceiba.org.mx/
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Lo que se dice en

Libros

• Alternativas al colapso socioam-
biental desde América Latina
http://calas.lat/sites/default/files/
avila_romero_-_alternativas_alco-
lapso_socioambientaldesde_ameri-
ca_latina_0.pdf

• Producción horizontal del conoci-
miento
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clac-
so/otros/20200212060405/La-produc-
cion-horizontal-del-conocimiento.pdf

• Colapso del capitalismo global y 
transiciones hacia sociedades eco-
munitarias. Mirando más allá del 
empleo
https://rebelion.org/download/
colapso-del-capi ta l i smo-glo-
bal-y-transiciones-hacia-socie-
dades-ecomunitariasluis-gonza-
lez-reyes/?wpdmdl=602381&re-
fresh=5e82ba5043fa91585625680

• Cocreando sustentabilidad humana 
desde la participación. La experien-
cia de la Universidad Veracruzana
h t t p : / / l i b r o s . u v. m x / i n d e x .
p h p / U V / c a t a l o g / d o w n l o a d /
FC286/1529/1616-1?inline=1

• La cruel pedagogía del virus
http://otrasvoceseneducacion.org/
archivos/346682

• Las vertientes de la complejidad. 
Pensamiento sistémico, ciencias de 
la complejidad, pensamiento com-
plejo, paradigma ecológico y enfo-
que holistas.
https://rei.iteso.mx/bitstream/
handle/11117/5686/Las%20Ver-
tientes%20de%20la%20compleji-
dad%20REI.pdf ?sequence=4&isA-
llowed=y

• Semillero de iniciación científica en 
sustentabilidad e interculturalidad. 
Metodologías formativas y aplica-

http://calas.lat/sites/default/files/avila_romero_-_alternativas_alcolapso_socioambientaldesde_america_latina_0.pdf
http://calas.lat/sites/default/files/avila_romero_-_alternativas_alcolapso_socioambientaldesde_america_latina_0.pdf
http://calas.lat/sites/default/files/avila_romero_-_alternativas_alcolapso_socioambientaldesde_america_latina_0.pdf
http://calas.lat/sites/default/files/avila_romero_-_alternativas_alcolapso_socioambientaldesde_america_latina_0.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/otros/20200212060405/La-produccion-horizontal-del-conocimiento.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/otros/20200212060405/La-produccion-horizontal-del-conocimiento.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/otros/20200212060405/La-produccion-horizontal-del-conocimiento.pdf
https://mrafundazioa.eus/es/centro-de-documentacion/medioambiente/lan-honetan-lehen-lehenik-ingurumen-krisia-jorratu-dugu-horretarako-fenomeno-hauen-bereizgarriak-azaldu-ditugu-energia-eta-material-gero-eta-gutxiago-dugula-eskura-klima-aldaketa-eta-ekosistema-askoren-disfuntzioa-ondoren-arrazoitu-eta-azaldu-dugu
https://mrafundazioa.eus/es/centro-de-documentacion/medioambiente/lan-honetan-lehen-lehenik-ingurumen-krisia-jorratu-dugu-horretarako-fenomeno-hauen-bereizgarriak-azaldu-ditugu-energia-eta-material-gero-eta-gutxiago-dugula-eskura-klima-aldaketa-eta-ekosistema-askoren-disfuntzioa-ondoren-arrazoitu-eta-azaldu-dugu
https://mrafundazioa.eus/es/centro-de-documentacion/medioambiente/lan-honetan-lehen-lehenik-ingurumen-krisia-jorratu-dugu-horretarako-fenomeno-hauen-bereizgarriak-azaldu-ditugu-energia-eta-material-gero-eta-gutxiago-dugula-eskura-klima-aldaketa-eta-ekosistema-askoren-disfuntzioa-ondoren-arrazoitu-eta-azaldu-dugu
https://rebelion.org/download/colapso-del-capitalismo-global-y-transiciones-hacia-sociedades-ecomunitariasluis-gonzalez-reyes/?wpdmdl=602381&refresh=5e82ba5043fa91585625680
https://rebelion.org/download/colapso-del-capitalismo-global-y-transiciones-hacia-sociedades-ecomunitariasluis-gonzalez-reyes/?wpdmdl=602381&refresh=5e82ba5043fa91585625680
https://rebelion.org/download/colapso-del-capitalismo-global-y-transiciones-hacia-sociedades-ecomunitariasluis-gonzalez-reyes/?wpdmdl=602381&refresh=5e82ba5043fa91585625680
https://rebelion.org/download/colapso-del-capitalismo-global-y-transiciones-hacia-sociedades-ecomunitariasluis-gonzalez-reyes/?wpdmdl=602381&refresh=5e82ba5043fa91585625680
https://rebelion.org/download/colapso-del-capitalismo-global-y-transiciones-hacia-sociedades-ecomunitariasluis-gonzalez-reyes/?wpdmdl=602381&refresh=5e82ba5043fa91585625680
https://rebelion.org/download/colapso-del-capitalismo-global-y-transiciones-hacia-sociedades-ecomunitariasluis-gonzalez-reyes/?wpdmdl=602381&refresh=5e82ba5043fa91585625680
http://libros.uv.mx/index.php/UV/catalog/download/FC286/1529/1616-1?inline=1
http://libros.uv.mx/index.php/UV/catalog/download/FC286/1529/1616-1?inline=1
http://libros.uv.mx/index.php/UV/catalog/download/FC286/1529/1616-1?inline=1
http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/346682
http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/346682
https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/5686/Las%20Vertientes%20de%20la%20complejidad%20REI.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/5686/Las%20Vertientes%20de%20la%20complejidad%20REI.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/5686/Las%20Vertientes%20de%20la%20complejidad%20REI.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/5686/Las%20Vertientes%20de%20la%20complejidad%20REI.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/5686/Las%20Vertientes%20de%20la%20complejidad%20REI.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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das al enfoque de educación inter-
cultural de tipo superior
https://www.uv.mx/sociologia/fi-
les/2021/02/Semillero-de-inicia-
cion.-Ebook.pdf

• La metamorfosis de la Universidad. 
Homenaje a Edgar Morín
https://rei.iteso.mx/bitstream/
handle/11117/6489/La%20metamor-
fosis%20de%20la%20universidad_
REI.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Vídeos

• Los retos de la Transdisciplinarie-
dad en la Universidad Latinoame-
ricana
https://www.youtube.com/watch?-
v=2p4mSZJqRoo

• Ecodiálogo y sustentabilidad humana
https://www.youtube.com/watch?-
v=3Af_1sEDrTM

• Las epistemologías de la Comple-
jidad y de la Transdisciplinariedad. 
Un diálogo necesario para los proce-
sos educativos actuales. Conferencia 
Dra. Julieta Haidar
https://www.youtube.com/watch?-
v=jLdJqitAdXY

• La estrategia de educación a distan-
cia en México
https://www.youtube.com/watch?-
v=tY6s54jE3iI

• Tecnología y Educación: ¿Podemos 
transformar la educación?
https://www.youtube.com/watch?-
v=834av4z1lKw

• Repensar la Universidad: La didác-
tica una opción para ir más allá de 
las tecnologías digitales. Dr. Ángel 
Díaz Barriga
https://www.youtube.com/watch?-
v=5M4ibzrvK70

• Tras la Pandemia, “Afectaciones al 
sistema educativo mexicano”
https://www.youtube.com/watch?-
v=-pL7Co2ZIzQ

• Dra. Alicia de Alba. Presencialidad, 
internet y vínculo pedagógico
https://www.youtube.com/watch?-
v=txvxVtp4lFg

• La educación ambiental y sus desafíos
https://www.youtube.com/watch?-
v=Ycw1hIesMwc

• Acciones para dar continuidad a la 
educación superior durante la pan-
demia. La UNAM responde 300
https://www.youtube.com/watch?-
v=F50TrZUNars

• Estrategias de intervención psicoló-
gica en el regreso a clases presencia-
les. La UNAM responde 304
https://www.youtube.com/watch?-
v=Q8ylYCEuMDo

• Foro 2020 edición “La nueva reali-
dad tras la pandemia: retos y pers-
pectivas”. La UNAM responde 323
https://www.youtube.com/watch?-
v=NqYhVNsVdoc

• Presentación del libro: “El conflicto 
de la vida”. –Dr. Enrique Leff
https://www.youtube.com/watch?-
v=-2Qbelu57kA

https://www.uv.mx/sociologia/files/2021/02/Semillero-de-iniciacion.-Ebook.pdf
https://www.uv.mx/sociologia/files/2021/02/Semillero-de-iniciacion.-Ebook.pdf
https://www.uv.mx/sociologia/files/2021/02/Semillero-de-iniciacion.-Ebook.pdf
https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/6489/La%20metamorfosis%20de%20la%20universidad_REI.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/6489/La%20metamorfosis%20de%20la%20universidad_REI.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/6489/La%20metamorfosis%20de%20la%20universidad_REI.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/6489/La%20metamorfosis%20de%20la%20universidad_REI.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://www.youtube.com/watch?v=2p4mSZJqRoo
https://www.youtube.com/watch?v=2p4mSZJqRoo
https://www.youtube.com/watch?v=3Af_1sEDrTM
https://www.youtube.com/watch?v=3Af_1sEDrTM
https://www.youtube.com/watch?v=jLdJqitAdXY
https://www.youtube.com/watch?v=jLdJqitAdXY
https://www.youtube.com/watch?v=tY6s54jE3iI
https://www.youtube.com/watch?v=tY6s54jE3iI
https://www.youtube.com/watch?v=834av4z1lKw
https://www.youtube.com/watch?v=834av4z1lKw
https://www.youtube.com/watch?v=5M4ibzrvK70
https://www.youtube.com/watch?v=5M4ibzrvK70
https://www.youtube.com/watch?v=-pL7Co2ZIzQ
https://www.youtube.com/watch?v=-pL7Co2ZIzQ
https://www.youtube.com/watch?v=txvxVtp4lFg
https://www.youtube.com/watch?v=txvxVtp4lFg
https://www.youtube.com/watch?v=Ycw1hIesMwc
https://www.youtube.com/watch?v=Ycw1hIesMwc
https://www.youtube.com/watch?v=F50TrZUNars
https://www.youtube.com/watch?v=F50TrZUNars
https://www.youtube.com/watch?v=Q8ylYCEuMDo
https://www.youtube.com/watch?v=Q8ylYCEuMDo
https://www.youtube.com/watch?v=NqYhVNsVdoc 
https://www.youtube.com/watch?v=NqYhVNsVdoc 
https://www.youtube.com/watch?v=-2Qbelu57kA
https://www.youtube.com/watch?v=-2Qbelu57kA
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• Coronavirus: Lessons from Gaia for 
Humanity – with Fritjof Capra
https://www.youtube.com/watch?-
v=nv9lVJ7ivpo

• Presentación nuevo informe del 
IPPC sobre las bases físicas del cam-
bio climático
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=_WIJfJ_WcCc

• Programa 1 - ¿Qué es el cambio cli-
mático?
https://www.youtube.com/watch?-
v=fPyNZHZXo80

• La nación de las plantas/Stefano 
Mancuso
https://www.youtube.com/watch?-
v=CBhAdAkwTGo

• Arturo Escobar: la necesidad de re-
comunalizar y relocalizar la vida
https://cronicon.net/wp/arturo-es-
cobar-la-necesidad-de-recomunali-
zar-y-relocalizar-la-vida/

• Relatos Tradicionales para construir 
otro mundo posible. Crian Cutanda, 
Alicia Jiménez
https://www.youtube.com/watch?-
v=awgdY8q9w-Y

• Leonardo Boff -El Cuidado Esen-
cial IV
https://www.youtube.com/watch?-
v=OjaRnZYPQVU

• La última entrevista de Humberto 
Maturana: “Las doctrinas son ene-
migas de la reflexión”
https://www.youtube.com/watch?-
v=WJoZOfGUdMQ

• Lanzamiento libro “La revolución 
reflexiva”
https://www.youtube.com/watch?-
v=qso4A_Oottg

• Tenemos Que Hablar -Entrevista a 
Ximena Dávila y Humberto Matu-
rana
https://www.youtube.com/watch?-
v=0PCptmhAK5A

• Conferencia del centenario de Ed-
gar Morin
https://www.youtube.com/watch?-
v=6nSHUbR29Dg

• Bill Bryson. Una muy breve historia 
de casi todo
https://www.youtube.com/watch?-
v=OrE3dsvDLeA

• Debate 22: El futuro comienza aho-
ra. Boaventura de Sousa Santos
https://www.youtube.com/watch?-
v=Bo53yCfjh1Q

• Sesión 6. Pensamiento decolonial: 
política para la emancipación. Boan-
ventura de Sousa Santos
https://www.youtube.com/watch?-
v=G6jGPzFLf1w

• Julieta Haidar. Vindictas Inter y 
Transdisciplina
https://www.youtube.com/watch?-
v=mt-5eubVLQk

• Las Ciencias sociales en la Transi-
ción hacia la Sustentabilidad de la 
vida/Enrique Leff Zimmerman
https://www.youtube.com/watch?-
v=m028x7WhQ2s
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• Una nueva visión para el aprendizaje 
a lo largo de toda la vida y un mun-
do en el que merezca la pena vivir
https://uil.unesco.org/es/apren-
dizaje-lo-largo-vida/nueva-vi-
sion-aprendizaje-lo-largo-toda-vi-
da-y-mundo-merezca-pena-vivir

Sitios electrónicos

• Stefano Mancuso: “Desconocemos 
cómo funciona la vida del planeta”
h t t p s : / / e l p a i s . c o m / c u l t u -
ra/2021-05-06/stefano-mancu-
so-desconocemos-como-funcio-
na-la-vida-del-planeta.html

• Necesitamos una civilización ecológi-
ca antes de que sea demasiado tarde
https://ecohabitar.org/necesita-
mos-una-civilizacion-ecologica-an-
tes-de-que-sea-demasiado-tarde/

• Cómo hemos deteriorado la Tierra 
en el último medio siglo
ht tps : / /www.nat iona lgeogra-
phic.com.es/naturaleza/como-he-
mos-deteriorado-tierra-ultimo-me-
dio-siglo_16839

• Contaminación
https://www.nationalgeographic.
com.es/temas/contaminacion/fo-
tos/1

• Buscar opciones
h t t p s : / / w w w. j o r n a d a . c o m .
mx/2021/08/09/opinion/019a2pol

• Educar en tiempos de colapso sis-
témico
https://www.elsaltodiario.com/edu-

cacion/luis-gonzalez-reyes-corona-
virus-educar-tiempos-colapso-sis-
temico

• Reconstruir mejor : tras el COVID-19, 
la educación debe cambiar para res-
ponder a la crisis climática
https://es.unesco.org/news/re-
construir-mejor-covid-19-educa-
cion-debe-cambiar-responder-cri-
sis-climatica

• Derechos culturales y derechos hu-
manos
h t t p s : / /une sdoc .une s co.o rg /
ark:/48223/pf0000366656

• The COVID-19 pandemic: a systemic 
analysis
https://link.springer.com/arti-
cle/10.1007/s10460-020-10047-3

• Edgar Morin: “Vivimos en un mer-
cado planetario que no ha sabido 
suscitar fraternidad entre los pue-
blos”
h t t p s : / / e l p a i s . c o m / c u l t u -
ra/2020-04-11/edgar-morin-vi-
vimos-en-un-mercado-plane-
tario-que-no-ha-sabido-susci-
tar-fraternidad-entre-los-pueblos.
html?ssm=whatsapp

• ¿Cómo las universidades garantizan 
la continuidad pedagógica y plani-
fican el futuro? Aportes emergentes 
del primer foro de rectores ante la 
pandemia del COVID-19
h t t p s : / / w w w. i e s a l c . u n e s c o .
org/2020/05/29/como-las-univer-
sidades-garantizan-la-continui-
dad-pedagogica-y-planifican-el-fu-
turo-aportes-emergentes-del-pri-
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mer-foro-de-rectores-ante-la-pan-
demia-del-covid-19/

• Impacto del COVID-19 en la educa-
ción. Seguimiento mundial de los 
cierres de escuelas causados por el 
COVID-19
https://es.unesco.org/covid19/edu-
cationresponse

• La UNESCO organiza un webina-
rio sobre las repercusiones de la CO-
VID-19 en la educación superior
https://es.unesco.org/news/unes-
co-organiza-webinario-repercusio-
nes-covid-19-educacion-superior

• “From limitations to possibilities – 
What the last 12 months taught us” 
– Green Educators Talk
https://thebridge.greenschool.org/

from-limitations-to-possibilities-
what-the-last-12-months-taught-
us-green-educators-talk/

• More on UNESCO’s COVID-19 Educa-
tion Response
https://en.unesco.org/covid19/edu-
cationresponse/solutions

• Red Campus Sustentable: La im-
portancia de la sustentabilidad en la 
educación superior
https://codexverde.cl/red-cam-
p u s - s u s t e n t a b l e - l a - i m p o r -
t a n c i a - d e - l a - s u s t e n t a b i l i -
dad-en-la-educacion-superior/

• ¿Qué hacer?: elementos para la 
transformación civilizatoria
h t t p s : / / w w w. j o r n a d a . c o m .
mx/2021/08/10/opinion/016a2pol
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